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Resumen 

Este estudio tiene por objetivo comprender algunas de las especificidades de la 

migración interna femenina en Brasil, especialmente las condiciones que podrían favorecer 

una migración más autónoma de las mujeres y aquellas que señalarían un desplazamiento 

de carácter familiar. Las informaciones son las disponibles en el Censo Demográfico de 

1991 y el análisis privilegia tres Unidades de la Federación, Rio de Janeiro, Pernambuco y 

São Paulo, escogidas por presentar amplio mercado de trabajo en el sector servicios (con 

mayores oportunidades de empleo para las mujeres) y una intensa migración femenina en 

ese período (las dos primeras). El empleo doméstico se confirma como una posibilidad 

importante para que migren las mujeres nordestinas. Su participación es mayor en la 

migración interregional si el destino es Rio de Janeiro o São Paulo y en los movimientos 

intraestaduales e intrarregionales si es Pernambuco. Es posible inferir que las mujeres que 

migraron solteras hicieron su último desplazamiento con la perspectiva de jefatura de 

domicilio ya previamente determinada y probablemente migraron de modo más autónomo, 

mientras la participación de los hombres como jefes aumenta con el paso del tiempo de 

residencia. 
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1. Introducción 

Entre los aspectos relevantes en el estudio de los procesos migratorios se encuentran 

los relativos a las motivaciones – búsqueda de trabajo, fines matrimoniales, mejora de la 

calificación, estudio, acompañar o reunirse con miembros de la familia, entre otras – e, 

íntimamente vinculado a ellas, el carácter de estos movimientos, familiar o individual. 

Dada la estrecha vinculación entre los movimientos migratorios y el mercado de 

trabajo, los análisis sobre migración siempre privilegiaron al hombre como agente activo 

del proceso migratorio. Las fuentes de datos, al encontrarse referidas a este punto de vista, 

contribuyen a ratificar la visibilidad de la mujer en el papel de acompañante, miembro 

pasivo de este proceso.    

Sin embargo, los nuevos roles de la mujer en la sociedad, la creciente intensidad de 

su inserción en el mercado de trabajo, la búsqueda de mayor independencia y el 

afloramiento de diversos tipos de arreglos familiares son factores que no se avienen a la 

idea de que la participación femenina en el proceso migratorio se encuentre en ese nivel de 

restricción. Para reforzar este aspecto está la característica de los flujos migratorios hacia 

las grandes ciudades de América Latina en la década de los 80, de claro predominio 

femenino (de Oliveira y Roberts, 1989: apud Villa y Rodriguez, 1992; Findley, 1999). Ya en 

un trabajo de 1984, Oliveira señalaba la importancia del tema, además de sugerir varias 

posibilidades de análisis sobre sus condicionantes.  

 “La migración femenina constituye por lo general un componente 

fundamental de los movimientos populacionales. Para encontrar sus rasgos 

específicos hay que compararla con la migración masculina. Además, no hay que 

perder de vista que, al igual que otros flujos, se trata de un fenómeno heterogéneo 

que asume modalidades particulares en diferentes momentos históricos y ámbitos 

espaciales. La temporalidad de los movimientos, su origen y destino, su 

composición social y su carácter individual o familiar están entre los aspectos que 

hay que tener en cuenta en el análisis de sus causas, características y 

consecuencias. Combinaciones distintas de estos rasgos revelan la presencia de 

flujos que pueden resultar de procesos sociales muy diversos y tener 

implicaciones muy distintas.” (Oliveira, 1984: 677) 

En efecto, la cuestión de la migración interna femenina en la década de los 80 se 

abordó de modo específico en trabajos sobre algunos países de América Latina, en 

particular México, Chile y Argentina (Oliveira, 1984; Szasz, 1999; López et alii, 1991; 

Szasz, 1994; Recchini de Lattes e Mychaszula, 1991).  

Intentando ampliar el conocimiento sobre la cuestión migratoria en Brasil, este 

estudio tiene como objetivo entender algunas de la especificidades de la migración interna 

femenina, especialmente las condiciones que podrían favorecer una migración más 

autónoma de las mujeres y las que señalarían un desplazamiento de carácter familiar 

convirtiendo a la pregunta “de qué manera los tipos de migración y los condicionamientos a 

ellos atribuidos actúan para diferenciar las características familiar o autónoma de la 

migración?” en su principal asunto.   
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Para abordar esta cuestión más general, se comentarán para las Unidades de la 

Federación de São Paulo, Rio de Janeiro y Pernambuco las diferencias en la inserción en el 

domicilio, dado que la migración se cumplió con individuos en tanto solteros, casados, 

separados y viudos, y se analizarán aspectos particulares de la migración de mujeres que se 

desplazaron solteras o separadas.  

 

2. Material y Métodos 

En el intento de ajustar el conocimiento sobre el carácter familiar o autónomo de la 

migración que, como se vio antes, reviste especial importancia en el caso de los flujos 

femeninos, se consideró que las informaciones censuales sobre el estado conyugal al migrar 

podrían funcionar como una primera aproximación para este análisis. El estudio toma 

como base la información censual sobre el estado conyugal del migrante en el momento de 

su desplazamiento – disponible en Brasil sólo en el censo demográfico de 1991 – y la 

combina con la condición del domicilio en el momento del censo, dada por la relación con el 

jefe. Así, a partir del estado conyugal al migrar se verifica, en un primer momento, la 

inserción del domicilio según el destino de este migrante y, en una segunda etapa, se agrega, 

para las mujeres, el estudio sobre el tipo de migración realizada. Se supone que la 

migración individual se encuentra esencialmente en las categorías “soltera”, “separada” y 

“viuda” con mujeres que realizan el desplazamiento sobre todo por razones de trabajo y/o 

estudio. La idea es que estas informaciones, además de las que se refieren a la ocupación y 

la escolaridad, pueden actuar para dimensionar mejor si el desplazamiento se realizó con la 

familia o no.    

Hay que mencionar el hecho de que hasta ahora poco o casi nada se exploró la 

información sobre el estado conyugal del migrante en el momento del desplazamiento, 

posibilidad ofrecida solamente en el Censo Demográfico de 1991 y pasible de obtenerse 

mediante algunas combinaciones entre las edades en el momento del relevamiento, en la 

primera unión y en el ingreso en la situación conyugal actual con el tiempo de residencia en 

el municipio y el estado conyugal actual. 

La inexistencia de este conjunto de informaciones no impidió la realización de 

estudios sobre el tema. En su ausencia, los esfuerzos para verificar el carácter familiar de la 

migración se valen de aproximaciones que comparan el municipio anterior y el tiempo de 

residencia del jefe con el de los demás miembros de la familia (Cunha, 1994; Bilac, 1997). 

Valiéndose de informaciones censuales, Cunha (1994) constata el predominio de 

movimientos familiares en la migración intrametropolitana en São Paulo en el anos 70, 

mientras reconociendo la migración de carácter individual en los municipios más 

industrializados de esta Región Metropolitana. Para esta misma área, pero empleando los 

datos de PRAD
2
 para el período 80-93, Bilac (1997) confirma y amplía los hallazgos de 

Cunha verificando que la existencia de la migración realizada en compañía de la familia 

                                                 
2 Encuesta llevada a efecto en la Unidade de la Federación de São Paulo en 1993 (NESUR/UNICAMP, 
NEPO/UNICAMP e PUC/SP) 
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actual, se acentúa cuando los jefes provienen de la propia RM (intrametropolitana) o de 

áreas cercanas, como el interior del estado o la región Sudeste, aunque se reduce en los 

movimientos de larga distancia, particularmente entre los migrantes originarios del 

Nordeste, entre los que prevalece la migración individual, sin amigos o familiares.   

El uso de la información sobre el estado conyugal en el momento de la migración 

citada anteriormente permite avanzar un poco más, pues posibilita verificar algunas 

especificidades del carácter de estos movimiento sabiéndose, de antemano, si las personas 

realizaron su desplazamiento estando casadas, separadas, solteras y viudas, condiciones 

éstas no pasibles de discriminarse solamente por medio de la relación con el jefe. 

El análisis comprende la década de los 80 y privilegia tres Unidades de la 

Federación, Rio de Janeiro, Pernambuco y São Paulo. Las dos primeras se escogieron por 

presentar una intensa migración femenina en ese período. La última área funciona como 

contrapunto y su elección se justifica por el mercado de trabajo más amplio en el sector 

servicios y, por lo tanto, con mayores oportunidades de empleo para las mujeres, 

característica también presente en las dos primeras.  

 

3. Resultados 

El uso del estado conyugal al migrar junto con la inserción en el domicilio en el 

momento del censo permite algunas inferencias sobre el carácter autónomo o familiar de la 

migración femenina. 

En el caso de los que migraron solteros, al  agregarse la variable tiempo de 

residencia a las dos variables anteriores, fue posible percibir que, a pesar de que el tiempo 

de residencia influya  en el peso de la condición de jefes para los hombres, no interfiere en 

el peso de la jefatura femenina. Así, mientras la participación de los hombres como jefes 

aumenta con el paso del tiempo de residencia, la de las mujeres permanece estable. Tal 

información permite inferir que las mujeres que migraron solteras hicieron su último 

desplazamiento con la perspectiva de jefatura de domicilio ya previamente determinada y 

probablemente migraron de modo más autónomo. 

El tiempo de residencia también altera la participación del empleo doméstico 

femenino: el peso de las mujeres que migraron solteras y trabajan en el domicilio en que 

residen se reduce a medida que aumenta su permanencia en el área de destino. Como la 

mayoría de esas mujeres reside y trabaja en domicilios de jefes no migrantes, es posible 

creer que, así como las jefas, migraron de modo autónomo. 

La migración familiar se verifica para la mayoría de las mujeres que migraron 

solteras, hijas del jefe del domicilio, ya que la gran mayoría se desplazó junto con el jefe. 

Esta condición de simultaneidad en los desplazamientos de las hijas frente al de los jefes es 

mayoritaria en todos los tipos de migración, pero pierde intensidad a medida que las 

distancias de estos desplazamientos se vuelven mayores. 
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La selectividad por sexo es notable entre los individuos que migraron separados, con 

predominio absoluto de las mujeres. Dos aspectos llaman la atención entre las mujeres que 

migraron separadas: su migración es muy concentrada en los desplazamientos de corta 

distancia y gran parte de ellas es jefe de domicilio. 

Aparentemente, desde la óptica de la inserción en el domicilio se puede decir que las 

mujeres que migraron separadas se presentan con más independencia que su contraparte 

masculina puesto que, proporcionalmente, tienen menor representación en las categorías 

donde se insertan los hijos, parientes y agregados.  

El empleo doméstico también es un modo importante de insertarse en el destino para las 

migrantes separadas. Como en el caso de las migrantes solteras, si el destino es Rio de 

Janeiro o São Paulo su participación es mayor en la migración interregional y si es 

Pernambuco, en los movimientos intraestaduales e intrarregionales. Se confirma entonces 

que el empleo doméstico es una posibilidad importante para que migren las mujeres 

nordestinas. Además, como el comportamiento de la migración de esta categoría es 

semejante para separadas y solteras, se verifica, para  las mujeres que así se inserten, que la 

condición de empleada doméstica se coloca por encima del estado conyugal.  
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