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Resumen 

En las últimas décadas, la migración peruana hacia Argentina se ha incrementado 

en números absolutos y Córdoba se ha convertido en la segunda provincia de destino 

elegida por los migrantes peruanos, después de Buenos Aires, motivo por el cual el periodo 

analizado abarca desde 1991 hasta 2010. Se trabaja con una tipología migratoria 

(migrantes antiguos y migrantes recientes) y el tiempo de permanencia es el criterio 

utilizado para elaborarla, tomando como base inicial un modelo de tipología propuesto por 

la CEPAL, que se operacionaliza en los censos de población y después se ajusta al periodo 

de llegada exacto, extraído este último de una encuesta aplicada a los migrantes peruanos. 

Para la investigación, se utilizan fuentes secundarias y primarias. Dentro de las 

primeras, se hace uso de los censos nacionales de población de Argentina (1991 y 2010) 

y del Censo provincial de Córdoba 2008. En las segundas, se utiliza una encuesta aplicada 

a la comunidad peruana en el año 2009 y se analizan entrevistas realizadas a peruanos 

residentes en la ciudad de Córdoba. Posteriormente, se construyeron indicadores 

sociodemográficos con los que se analizó la comparabilidad entre los diferentes tipos de 

migrantes; también, se estudia la trayectoria migratoria, los cambios en la estructura 

poblacional, sus redes migratorias y procesos de inserción laboral en la ciudad de Córdoba. 

Los principales resultados de la investigación se pueden resumir en: a) no se pude 

hablar de migración internacional peruana en la ciudad de Córdoba sin conocer la 

migraciones internas ocurridas en Perú; b) la principal motivación de los migrantes antiguos 

fue la mejora profesional, mientras que, como producto de las crisis vividas en Perú, los 

migrantes recientes serían laborales; c) en términos educativos, se habla de una migración 

de mano de obra calificada; d) las primeras inserciones laborales son servicio doméstico y 

construcción; e) se observa un ascenso laboral en el tiempo y los migrantes se insertan en 

actividades del comercio; f)  las redes migratorias tienen un rol fundamental en origen y en 

destino porque disminuye el costo traumático de la migración y contribuyen a las 

inserciones laborales; g) hay un desplazamiento geográfico de los migrantes en la ciudad 

de Córdoba, se desplazan desde los barrios del centro hacia la periferia, y h) las inserciones 

laborales tienen un alto componente de precariedad laboral. 

 

Palabras clave: 1. Tipología migratoria, 2. Migrante antiguo, 3. Migrante reciente, 4. 

Migrante interno, 5. Migración peruana, 6. Redes migratorias, 7. Inserción laboral, 8. 

Trayectoria laboral 9. Precariedad laboral, 10. Distribución espacial.  
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Abstract 

In the last decades, Peruvian migration to Argentina has increased in absolute 

numbers and Cordoba has become the second province, after Buenos Aires, selected by 

Peruvians as their destination; there for the analyzed period is from 1991 until 2010. We 

work with a migratory typology (older migrants and recent migrants) and a residence time 

as the criteria to develop it, taking as initial base a typology model suggested by CEPAL 

that operates during the population census and later it adjusts to the exact arrival period, 

which is drawn from a survey applied to Peruvian migrants. 

Secondary and primary sources are applied into the investigation. Within the 

secondary ones, Argentinian national population census (1991 and 2010) and Cordoba 

provincial census (2008) are applied, and in the primary ones a survey to the Peruvian 

community in 2009 is used and interviews with Peruvian residents in Córdoba are analyzed. 

Subsequently, sociodemographic indicators were built to analyze the comparability 

between different types of migrants, migrant paths, changes in the population structure, 

their migration networks and labor insertion processes in Cordoba city. 

The main results of the research are summarized as follows: a) Peruvian 

international migration in Cordoba city cannot be discussed without being familiar with 

Peruvian internal migrations; b) the main motivation of older migrants was professional 

improvement, while for recent migrants it was a result of the lack of labor due to the crisis 

in Peru; c) in educational terms, a skilled workforce migrated; d) the first labor integrations 

are domestic service and construction; e) work progress appears over time and migrants 

are integrated into commercial activities; f) migrant networks have a fundamental role in 

origin and destination, for they reduce the traumatic cost of migration; g) there is migrant 

geographic movement from city center to suburbs in Cordoba city; and h) labor insertion 

has highly labor uncertainty. 

  

Key words: 1. Migratory typology, 2. Older migrants, 3. Recent migrants, 4. Internal 

migrants, 5. Peruvian migration, 6. Migration network, 7. Labor insertion, 8. Labor path, 9. 

Labor uncertainty, 10. Spatial distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada corriente migratoria es un fenómeno único y complejo. Ello se debe a que 

existe una indisoluble relación entre la historia de los países de origen y la de los de destino, 

y en un nivel más acotado de las regiones en su interior, así como las diferencias en sus 

ritmos y formas de desarrollo, que sugieren la necesidad de analizar los flujos migratorios 

de manera diferenciada. Además, cada uno de ellos cambia a lo largo del tiempo, debido 

a las transformaciones en las condiciones que cada proceso migratorio introduce. Existen 

características específicas de cada flujo migratorio que deben observarse individualmente, 

como, por ejemplo, su antigüedad. 

A partir de la antigüedad de los flujos migratorios, este trabajo de investigación se 

propone utilizar el criterio de migrante antiguo-migrante reciente para describir los cambios 

en la corriente migratoria de peruanos hacia Córdoba según el año de llegada. El tema 

central de la tesis doctoral consiste en analizar el proceso migratorio peruano a partir de 

las diferencias existentes entre las categorías migratorias “antiguo” y “reciente”, desde 

inicios de la década de los 90 hasta el 2010. Para esto, se tendrán en cuenta las 

características sociodemográficas de los migrantes peruanos, sus procesos de inserción 

laboral y diferencias de inserción según la tipología migratoria, el nivel educativo, 

desigualdad social y sexo, teniendo en cuenta que en el periodo de mayor expansión del 

stock de migrantes (1991-2001) se acentuó su feminización. 

Para alcanzar el objetivo de la tesis doctoral, se propone realizar seis capítulos: En 

el primer capítulo, se analiza el contexto internacional de las migraciones y se pone 

hincapié en los cambios poblacionales de los flujos migratorios, que responden, 

principalmente, a la feminización de la corriente migratoria ocurrida en la década del 2000. 

Posteriormente, se analiza la situación de los migrantes y el mercado laboral, y se habla 

sobre los procesos migratorios en Argentina. Se plantean los interrogantes que dieron 

origen a esta investigación y se alcanzan los objetivos, hipótesis, el marco teórico y 

conceptual que guían este trabajo.  

En la investigación, se trabaja desde diferentes perspectivas debido a que una sola 

teoría no es suficiente para explicar el proceso migratorio peruano si no se considera la 

perspectiva del transnacionalismo, ya que el asentamiento de los peruanos no implica el 

rompimiento de lazos con el país de origen, sino que trasciende las fronteras y se ha hecho 

sostenible en el tiempo. Por ello, se trabaja también con la teoría de las redes sociales, 

porque se observa que son fundamentales en la toma de decisión para emigrar e insertarse 
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en la sociedad de destino. La teoría de los mercados segmentados contribuye a explicar el 

porqué de los procesos de inserción laboral precarios de los migrantes en el país de 

destino. Es pertinente señalar que el concepto de migración que guía a la investigación, 

durante el análisis, contempla el componente dinámico y humano que comprenden las 

migraciones, dado que la migración implica no solo el desarraigo del lugar de origen, sino 

la separación de su familia. No obstante, solo para fines estadísticos se considera migrante 

a “una persona nacida en una localidad diferente a donde reside”. 

Asimismo, en el capítulo primero, se presentan los antecedentes de estudios sobre 

tipologías migratorias, en los que se encuentran las fases migratorias propuestas por 

Altamirano (2003, 2005), utilizadas para estudiar la emigración peruana basada en su 

mayoría en las clases sociales. Se encontraron, también, estudios de Blanco (2007, 2008), 

que proponen hablar de distintos tipos de migrantes (“antiguos” y “recientes”). En el año 

2004, la CEPAL distingue cinco categorías migratorias y, con la finalidad de usar los datos 

censales, se adoptan los criterios de temporalidad y lugar de nacimiento presentados por 

la CEPAL.  

El segundo capítulo introduce el marco metodológico, el cual especifica que se 

trabaja desde una metodología mixta, centrada principalmente en el análisis cuantitativo a 

través del uso de fuentes secundarias (censos de población 1991, 2001 y 2010) y fuentes 

primarias (encuesta realizada a la comunidad peruana en el año 2009). El trabajo, también, 

se apoya en el análisis cualitativo a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

a representantes de organizaciones y asociaciones de la comunidad peruana, que tuvieron 

un rol importante como referentes.  

A partir de los datos censales, se elabora una tipología migratoria asociada a la 

residencia en los cinco años anteriores a la aplicación del censo. Con la encuesta, se 

elabora una tipología migratoria que toma como base el año de llegada de los migrantes a 

Córdoba. Respecto a las entrevistas, a partir del relato, se discuten los significados de 

migrar y la percepción de los procesos de inserción laboral de los migrantes. 

En el capítulo tres, me adentro en los procesos de la migración peruana en América 

Latina, y analizo los procesos migratorios internos y de desplazados, ocurridos en Perú en 

la década de los 80, como producto de la violencia estatal y de los grupos armados Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Este análisis responde a la 

necesidad de conocer y entender, primero, los procesos de migración interna en Perú, para 
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poder comprender el proceso de la migración internacional peruana, pues muchas de las 

prácticas de los migrantes internos se replican en las migraciones ocurridas en Córdoba.  

Al mismo tiempo, trabajo sobre el contexto histórico y político de las décadas de los 

90 y 2000 de Perú, en el cual diferentes medidas económicas tomadas por los gobiernos 

de turno provocaron que los migrantes internos elaboraran diversas estrategias de 

sobrevivencia, que los sumieron en una situación de vulnerabilidad, marcada por la 

precarización del empleo, la informalidad y el acceso a viviendas en zonas periféricas de 

las principales ciudades, que en Perú se llaman “pueblos jóvenes”. Los migrantes internos 

tuvieron que enfrentarse, también, con una recepción hostil en las ciudades de destino, y 

comenzaron a mirar la migración internacional como una opción para sortear las crisis que 

se desencadenaban en Perú.  

Se presentan datos elaborados por el INEI en Perú, que dan cuenta de las personas 

que emigraron desde la década de los 90. En ellos, se observa una concentración de 

emigrantes en edades laborales (20 a 49 años de edad) y, a partir de esos datos, se 

alcanza la información del primer país de destino de los migrantes, en la cual se observan 

los puestos que fue ocupando Argentina -como primer destino del migrante peruano- desde 

la década de los 90 hasta el 2015. Sin embargo, desde el siglo XIX se contabilizaron los 

primeros migrantes peruanos. Para ello, relevé información censal desde 1839, 

identificando a los primeros peruanos en 1895. Más adelante, se habla sobre la política 

migratoria Argentina y se presenta un resumen de las políticas implementadas desde el 

siglo XIX hasta el XXI, en el que elaboro una línea de tiempo. Para cerrar el capítulo, se 

elabora un panorama general de los migrantes peruanos en Argentina a través de datos 

censales. 

En el capítulo cuatro, se presentan los análisis, a partir de datos censales, que dan 

cuenta de las características sociodemográficas de los migrantes en Córdoba; se retoma 

la definición de migrante antiguo y migrante reciente para elaborar dichos análisis; se 

identifican los departamentos donde los migrantes fueron censados y viven habitualmente; 

se analiza la información por sexo1 a partir de la cual se observa una mayor participación 

 
1 Se trabaja con la categoría sexo y no con género, porque esta última es una categoría más amplia y abarca 
a todas las poblaciones LGTBIQ, mientras que sexo es una categoría dicotómica que responde solo a varones 
y mujeres y fue la forma en la que se relevó la información en los censos y en la encuesta aplicada. Sin 
embargo, no se debe perder de vista que, éste hecho se debe tener en cuenta para trabajos posteriores ya que 
se debe contemplar la categoría de identidad de género para futuras encuestas y entrevistas porque se requiere 
que los trabajos sean inclusivos. Por otro lado, el que se trabaje con la categoría sexo no implica que se hable 
de una jerarquización de lo masculino sobre lo femenino sino de una condición biológica. 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 13 - 

 

de la mujer en el proceso de la migración peruana; se presenta un indicador sobre 

coeficiente de vejez, los principales indicadores laborales y se observan sus procesos de 

inserción laboral precaria que los pueden situar en una situación de vulnerabilidad. En este 

capítulo, se muestra la distribución espacial de los migrantes peruanos para los censos 

2001, 2008 y 2010, a través de datos estadísticos y de cartografía de los principales barrios 

de la ciudad de Córdoba. 

 En el capítulo cinco, se muestran los principales resultados del cuestionario 

“migración peruana en Córdoba” del Centro de Estudios Avanzados, que se aplicó a 137 

migrantes peruanos y 102 hogares. Los resultados se centran en las redes sociales y las 

trayectorias laborales de los migrantes, combinadas con el relato de los entrevistados; 

también, se alcanza cartografía del primer barrio de residencia de los migrantes peruanos 

y de la residencia actual (al día de la encuesta), en las que se observa una dinámica de la 

movilidad espacial, similar a la analizada con datos censales. La movilidad espacial da 

cuenta, por un lado, de las redes sociales, ya que el primer barrio de llegada comprende 

lugares identificados como “barrios de peruanos”, donde se encuentran amigos o 

familiares. Por el otro, la movilidad a través de la ciudad responde a las necesidades de 

vivienda, siendo producto también de la precariedad económica. 

Con relación a las trayectorias laborales, se pudo notar que los migrantes que 

arribaron a Córdoba, según la antigüedad del año de llegada, transitaron un máximo de 11 

actividades laborales. Generalmente, como primera actividad laboral, se insertan en el 

servicio doméstico y construcción, por debajo de su calificación profesional y de la última 

actividad desarrollada en Perú. Sin embargo, dependiendo de la antigüedad de los 

migrantes, se ve un cambio de actividad laboral que gira en torno al comercio.  

Para finalizar, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de 

investigación. 
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En la actualidad, todos vivimos en movimiento. 
Muchos cambiamos de lugar: nos mudamos de casa 
o viajamos entre lugares que no son nuestro hogar. 

 
- Zygmunt Bauman. La globalización. Consecuencias 

humanas 
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CAPITULO I: Planteamiento del problema  

 

1.1 Introducción 

Desde principios de la humanidad, los movimientos de población fueron importantes 

y se iniciaron con los grupos nómades. En la actualidad, se observa el incremento de 

ingresos y salidas de poblaciones desde y hacia diferentes continentes conservando lazos 

con el país de origen y destino. Teniendo en cuenta este panorama, en este capítulo se 

analizará el contexto internacional de las migraciones, en el cual se observa un cambio en 

la composición de los flujos migratorios. Se trata de un cambio en la composición de su 

población, en el que se nota la mayor participación de mujeres como iniciadoras de los 

procesos migratorios. 

También, se presentarán el panorama general de la migración hacia Argentina, la 

hipótesis y los objetivos de la investigación. Se alcanza el marco teórico, donde tienen lugar 

los principales conceptos de migración para definir el concepto guía del trabajo, enmarcado 

en la perspectiva demográfica, que considera migrante a “una persona nacida en una 

localidad diferente a donde reside”, sin dejar de lado el componente humano que contienen 

las migraciones. Se muestra, luego, un resumen de las principales teorías sobre migración 

y se analizan los antecedentes de estudios sobre tipologías migratorias, ello se debe 

principalmente a que las investigaciones se centran en trabajar con migrantes antiguos y 

recientes desde la demografía. 

 

1.2 Contexto internacional 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2018), en el año 

2015 la cifra de migrantes internacionales en el mundo ascendió a 244 millones, 

representando el 3,3% de la población mundial, de los cuales 48% eran mujeres y estimó 

que para el año 2017 los flujos de remesas mundiales superaran los 440.000 millones de 

dólares estadounidenses, de los cuales 325.000 millones se dirigieron a países en 

desarrollo.  

En el año 2008, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) elaboró 

un informe dedicado a la migración internacional en el que señaló que casi la mitad del total 

de migrantes internacionales fueron mujeres –aproximadamente 95 millones–. A su vez, 
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detalló la importancia del aporte económico en estos procesos y la situación de riesgo y 

vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, relacionando el proceso migratorio a 

la feminización de las migraciones. Así mismo, diversos investigadores estudian las 

migraciones internacionales desde diferentes perspectivas, como las reagrupaciones 

familiares, migraciones transnacionales, maternidad a distancia, los hijos de los migrantes, 

migraciones laborales, etc. (Glick Schiller, 2008; Portes, 2003; Paerregard, 2007; Pedone, 

2005, entre otros). 

Este panorama de la migración internacional da cuenta de que no se trata de un 

proceso homogéneo; la complejidad y heterogeneidad de los procesos migratorios 

sugieren la necesidad de analizar de manera diferenciada dichos flujos. A nivel mundial, el 

panorama migratorio internacional ha cambiado respecto a las migraciones ocurridas en el 

siglo pasado; los flujos se feminizaron y las mujeres se han convertido en el primer eslabón 

de las migraciones actuales, dando lugar a la “feminización de las migraciones”, fenómeno 

vinculado a la feminización de la pobreza y a inserciones laborales precarias.  

 

1.2.1 Los cambios en la dinámica de población de las migraciones 

Las migraciones dan cuenta de cambios en los patrones migratorios, donde se 

observa una mayor participación femenina (Ballara, 2004; UNFPA, 2006). Si bien esta 

afirmación se acota a un cambio en números absolutos, su delimitación resulta compleja, 

puesto que: 

El proceso de feminización de las migraciones no es solo la presencia de mayor 

cantidad de mujeres, sino que tiene como característica principal el carácter 

autónomo de migrar, en el cual la mujer es la protagonista de los procesos 

migratorios. En algunos casos, se trata de migraciones laborales y temporales, 

manifestándose a través de dos modalidades: mujeres que emigran solas o mujeres 

que viajan acompañadas de su familia, desempeñando el rol de jefa de hogar (Roa 

García, 2006, p. 138).  

Sin embargo, “el debate en torno a la feminización de las migraciones es mucho 

más complejo e implica no solo variaciones en los intercambios migratorios, sino que 

expresa también la interacción entre género y sociedad, que contiene por un lado la 

feminización de la mano de obra –acompañada de la división sexual del trabajo– 
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desempeñándose prioritariamente en actividades como servicio doméstico o cuidado de 

niños y ancianos y en muchos casos, en condiciones de informalidad laboral” (op. cit 2006).  

Este proceso trae consigo transformaciones tanto en el país de origen como de 

destino, tales como la reconstrucción de las estructuras familiares en los países de origen; 

procesos de reunificación familiar; el cuidado y la crianza de los hijos, que da origen a la 

maternidad a distancia, entre otros fenómenos. Y, paralelamente, a nivel internacional se 

venía mencionando el incremento de mujeres en situación de pobreza. En este sentido, la 

feminización de la pobreza “alude a que más del 70% de personas en situación de pobreza 

son mujeres” (PNUD, 1995), por lo que hay una tendencia a que la representación 

desproporcionada de las mujeres entre los pobres aumente progresivamente.  

Cabe mencionar que el sesgo de género opera en las causas de la pobreza: 

mujeres y hombres tienen roles y posiciones diferentes en la sociedad y esta desigualdad 

incide de manera diferenciada, hay mayor exposición de las mujeres a la pobreza debido 

a los mayores niveles de inseguridad, precariedad y vulnerabilidad a los que se ven 

sometidas. La situación de pobreza y las dificultades de supervivencia hacen que un 

segmento importante de las mujeres recurra y forme parte de procesos migratorios, con la 

finalidad de contribuir o aumentar el ingreso familiar, situación que ha conllevado 

transformaciones de las estructuras familiares y productivas. 

 

1.2.2 Migrantes y mercado laboral 

Generalmente, el ingreso laboral de los migrantes está marcado “por trabajos mal 

pagados, en condiciones y exigencias inapropiadas o no convenidas con anterioridad” 

(Ballara, 2004, p. 4), lo cual implica que los y las migrantes accedan a “un mercado laboral 

muy limitado, conformado por empleos de baja calificación con poca o ninguna perspectiva 

de promoción, bajos salarios, jornadas laborales de más de 8 horas y, en algunos casos, 

sin posibilidad de adherirse a un sistema de asistencia y seguridad social” (Roa García, 

2006, p. 140).  

Al respecto, Canales (2002, 2013) señala que los migrantes que se emplean en 

actividades de alta productividad están expuestos a mayores niveles de precariedad e 

inestabilidad laboral, flexibilidad y desregulación contractual, configurando contextos de 

alta vulnerabilidad social y económica. Situación que se acentúa cuando se trata de 
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mujeres, porque son doblemente victimizadas; por un lado, como migrantes y, por el otro, 

como trabajadoras precarias. 

Estos hechos estarían comprendidos dentro de las inserciones laborales precarias. 

Es importante mencionar que cuando se comparan tasas de empleo entre migrantes y 

población nativa, los migrantes tienden a superar enormemente los valores de la tasa de 

empleo respecto a la población nativa, que presenta bajas tasas de desempleo. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que las altas tasas de empleo no son sinónimos de 

calidad en el empleo, como veremos para el caso peruano. 

 

1.3 El proceso migratorio peruano en Argentina 

Argentina ha sido un país históricamente marcado por las migraciones 

internacionales, caracterizado por tener un perfil receptor de migraciones de ultramar hasta 

fines del siglo XIX e inicios del XX. El país combinó, según Teixidó (2008), en las últimas 

décadas “su capacidad de atracción de flujos continentales y extracontinentales con la 

expulsión de nativos hacia otros destinos” (p. 13). Según este autor, la migración limítrofe 

hacia Argentina es histórica y se caracterizó por el desarrollo de actividades a ambos lados 

de la frontera con migrantes ―principalmente, paraguayos y bolivianos― que se integraron 

especialmente en actividades laborales estacionales.  

Se puede ubicar la migración peruana hacia la Argentina con una dinámica 

migratoria semejante a la de los países limítrofes. Este flujo migratorio mostró un acentuado 

incremento en la década de los 90 –en 1991 se registraron 15.977 migrantes peruanos, 

ascendiendo a 88.260 migrantes en el 2001 y 157.514 en el Censo 2010–. En tal sentido, 

la evolución del crecimiento de los migrantes peruanos fue razón suficiente para que 

diversos investigadores hayan dirigido la atención hacia este flujo.  

Algunos estudiosos enmarcaron este proceso dentro de las dinámicas migratorias 

laborales –inserción laboral, trayectorias ocupacionales, etc.– y de género. En efecto, la 

composición sociodemográfica sugiere motivaciones vinculadas al mundo del trabajo: una 

población joven, con alto nivel de instrucción formal y una tasa de actividad superior a la 

de la población nativa. Además, esta población sigue la tendencia internacional, cuya 

directriz principal es la feminización antes mencionada (Cerruti & Maguid, 2006; Bruno, 

2007; Rosas, 2010). 
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Es probable que las migraciones iniciadas en un periodo anterior a la década de los 

90 se asociaran a una migración motivada por la búsqueda de una capacitación 

profesional, y las iniciadas a mediados del ‘90 hasta el periodo de investigación (2010) 

darían cuenta de movimientos que tendrían como causa factores laborales motivados por 

intereses económicos. Estos responderían a medidas de ajuste estructural implementadas 

en ambos países, por lo que existe una necesidad de analizar el proceso migratorio 

peruano de manera diferenciada para los periodos 1991 a 2010.  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2012) señala que no hay 

una definición universalmente acordada para lo que se denomina “migración laboral”. La 

idea de migración motivada por la búsqueda de empleo es amplia, ya que esta búsqueda 

puede tener origen en decisiones individuales motivadas por la aspiración de mejorar un 

salario, o en procesos colectivos de expulsión.  

En el caso de los peruanos, el flujo no resulta de una suma de decisiones 

individuales, sino de factores económicos y políticos de expulsión que afectan a porciones 

importantes de población. Entre los primeros, ocupa un lugar destacado la transformación 

del Estado peruano en la década de los 90, que implicó la destrucción de puestos de 

trabajo. Entre los segundos, la violencia tanto de grupos armados como del estado mismo 

sobre la sociedad civil. Altamirano (2003) se refiere a una generalización de la emigración 

peruana desde 1992, indicando que “La emigración se ha convertido en una opción para 

todas las clases sociales y los grupos culturales del Perú” (Altamirano, 2003, párrafo 16).  

Durante la década de los 90, la implementación de planes de ajuste estructural en 

los gobiernos de Argentina y Perú tuvieron consecuencias desfavorables para sus 

mercados laborales; ambos países experimentaron el incremento de tasas de 

desocupación, subocupación, de empleos no registrados e informalidad (Cerruti y Maguid, 

2006). En el caso peruano, se agudizaron los procesos migratorios internos, y 

paralelamente tomó mayor fuerza la emigración hacia Estados Unidos, España y Argentina 

(INEI, 1990-2009, 2010).  

Considerando el contexto de recepción, durante la década de los 90, la de mayor 

incremento del stock migratorio en Argentina, el panorama laboral argentino se caracterizó 

por altos índices de desempleo urbano, alcanzando el punto más álgido con la crisis 

económica del 2001. En este período, hubo una sistemática disminución de los puestos de 

trabajo que se acompañó de la precarización del empleo, el aumento del sector informal y 

de las actividades económicas marginales, a través de una gradual y perdurable instalación 
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del trabajo no registrado junto a una subocupación crónica (Halperin Weisburd, Labiaguerre 

A., González, Horen, Müller, Villadeamigo, Charvay, Halperin C., Labiaguerre E., Quiroga, 

2009: 23). En este contexto, los migrantes también se vieron afectados, por una inserción 

laboral precaria y por el trabajo no registrado. 

A pesar de ello, como señalaran Cerruti y Maguid (2006), hubo un incremento de 

migrantes internacionales, principalmente limítrofes (Bolivia y Paraguay) y no limítrofes 

como Perú (Cerruti y Maguid, 2006). Este hecho dio lugar a un cambio en la mirada de los 

procesos migratorios ocurridos en la Argentina y generó una “brecha que señala la 

existencia de disparidades en los procesos de inserción laboral entre la población migrante 

y nativa” (Bergesio y Golovanevsky, 2008). 

En este contexto, el flujo de peruanos forma parte de las transformaciones ocurridas 

en los procesos migratorios a nivel internacional. La migración peruana es acompañada 

por una creciente feminización de su corriente migratoria e inserción laboral en espacios 

reducidos y precarios, y su flujo migratorio sigue en aumento con cambios en la 

composición demográfica. Una primera observación de campo detalla que los migrantes 

recién llegados, entre 1991 y 2001, estarían conformados por una población joven, 

predominantemente femenina y con alto nivel de instrucción formal como su característica 

destacada; mientras que en el año 2010 se observa mayor presencia masculina.  

Gran parte de las investigaciones sobre migración peruana se centró en la provincia 

de Buenos Aires. Ellas constituyen un referente para comprender aspectos generales de 

la migración peruana hacia Argentina. Por ejemplo, los resultados de uno de esos estudios 

señalan que: 

La inserción ocupacional inicial de los migrantes peruanos está signada por 

empleos manuales no calificados […] la mayoría de mujeres que realizaron 

actividades profesionales o comerciales en el país de origen, luego de la migración, 

se desempeñaron en el servicio doméstico, mientras que la mayoría de varones 

experimentaron movilidad ascendente respecto a las tareas realizadas en Perú. 

(Bruno, 2007, p. 12) 

La escasa investigación sobre migración peruana en Córdoba se contrapone a la 

literatura disponible sobre otras poblaciones de migrantes, por ejemplo, la procedente de 

Bolivia, que ha sido ampliamente estudiada y que también sirve como referencia para el 

análisis. 
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Los trabajos que abordan la migración peruana en Córdoba se centraron en 

estudios de Necesidades Básicas Insatisfechas de los migrantes (Sillau Pérez, 2003) y 

sobre estudiantes peruanos en la Universidad Nacional de Córdoba (Vera de Flaschs & 

Sillau Pérez, 2003). Ambos estudios conciben el proceso como migración individual 

motivada por una aspiración al ascenso social. Por otro lado, desde la actual década, se 

realizaron trabajos focalizados desde la perspectiva de género y ocupacional (Magliano; 

Falcón; Stang y otros, 2015; Magliano, 2015; Alvites, 2012; Falcon y Bologna, 2012, 2013; 

Perissinotti, 2016, 2017; Zenclusen, 2017, 2019). 

 

1.4 Objetivos e hipótesis 

Las preguntas que guían el desarrollo de este trabajo se centran en la 

caracterización sociodemográfica de los migrantes, sus procesos de inserción laboral y 

diferencias de inserción según categoría migratoria (migrante antiguo, migrante reciente), 

teniendo en cuenta que en el periodo de mayor expansión del stock de migrantes (1991-

2010) se acentuó la corriente femenina. 

¿Qué características sociodemográficas tienen los migrantes peruanos que residen 

en Córdoba? ¿Cuáles son las particularidades de su proceso de inserción laboral? ¿Qué 

relación existe entre la jerarquía ocupacional, el nivel educativo, desigualdad social y sexo? 

¿Qué diferencias existen entre la inserción ocupacional de los migrantes peruanos según 

la tipología migratoria?  

1.4.1 Objetivos 

Objetivo general: 

• Identificar el proceso migratorio peruano a partir de las diferencias existentes 

entre las categorías migratorias “antiguo y reciente”, desde inicios de la década 

de los 90 hasta 2010. 

Objetivos específicos:  

• Describir los procesos históricos migratorios ocurridos en Perú y Argentina 

hasta el año 2010. 

• Elaborar un panorama migratorio sociodemográfico y laboral de los migrantes 

peruanos entre los años 2001 y 2010 para la provincia de Córdoba. 
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• Analizar las diferencias de inserción laboral entre los grupos de migrantes 

residentes en Córdoba. 

• Analizar las inserciones laborales por género y su relación con la desigualdad 

social. 

1.4.2 Hipótesis  

La antigüedad de las migraciones, asociada al periodo de llegada de los migrantes 

peruanos tiene un rol importante en la trayectoria migratoria hacia Córdoba. Por ello, se 

habla de migrantes antiguos y recientes. En los primeros, el acceso a la universidad de 

Córdoba catalizó un proceso migratorio traccionado por la promesa de la calificación 

educativa y profesional. A este grupo pertenecen los migrantes peruanos que arribaron a 

Córdoba hasta 1995. Para el segundo grupo, al que llamamos de migrantes recientes, los 

desplazamientos tienen como principal razón las políticas económicas de ajuste 

estructural, de la década de los 90, que influyeron en el incremento de las migraciones 

peruanas hacia Argentina en general y en particular hacia Córdoba, componiendo una 

migración prioritariamente laboral.  

Ambos grupos, de migrantes antiguos y recientes, dependen para su llegada directa 

a Córdoba, de redes establecidas entre las áreas de origen y de destino. Para los migrantes 

recientes, la inserción laboral se concentra en nichos marcados por precariedad e 

informalidad: el servicio doméstico y la construcción. El paso al sector del comercio 

representará, para ellos, una movilidad ascendente. Los migrantes antiguos, por su parte, 

muestran actividades laborales vinculada a estudios superiores. 

Una tendencia destacable de la migración peruana de finales de la década de los 

90 es su feminización; con la mujer en el centro de la escena migratoria. Lejos de ser pasiva 

acompañante de migraciones protagonizadas por varones tiene un rol activo, aparece 

como iniciadora del proyecto migratorio. Su conocimiento del lugar de destino, una vez 

asentada, es clave para dar lugar a procesos de reunificación familiar. En lo demográfico, 

tenderán al equilibro de la población, en cuanto al componente por sexos, en lo social, 

recomponen vínculos ya portan a fortalecer las redes migratorias. En el caso de los y las 

pioneros(as) su primer asentamiento en la vivienda es en zonas céntricas con tendencia a 

desplazamientos hacia la periferia 
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1.5 Marco teórico 

Es habitual hablar de la complejidad en el estudio de las migraciones por tratar con 

personas que están en movimiento. Los primeros estudios sobre migración fueron de corte 

empírico y se elaboraban patrones históricos migratorios y contemporáneos a través de 

modelos explicativos, por lo que algunos autores como Simmons (1988) hablaban de una 

crisis teórica respecto a las migraciones. En la actualidad, no se puede continuar hablando 

de una crisis teórica porque hay una diversidad de teorías migratorias que permite estudiar 

y analizar las investigaciones desde diferentes perspectivas. 

Se debe rescatar del autor, el paralelismo que hace entre los eventos demográficos 

y las migraciones, que permite dar cuenta del componente humano de la migración, el cual 

complejiza estos estudios, a través de diferentes destinos. 

A diferencia de otros acontecimientos demográficos (como los nacimientos y las 

defunciones) en los cuales los procesos son irrepetibles, la migración envuelve 

diversos patrones de movimientos de población, cada uno de los cuales constituye 

hechos repetibles, es decir una persona puede migrar varias veces durante su 

periodo de vida (Simmons, 1988, p. 11). 

Tal es así, que los procesos migratorios han existido desde el inicio de la humanidad 

y funcionaron inicialmente como un factor determinante en la historia humana, desde los 

grupos de nómades (cazadores y recolectores), pasando por las migraciones forzadas 

(esclavos, refugiados, etc.) hasta las migraciones actuales, en las que se conservan lazos 

tanto con el país de origen como el de destino (Pellegrino, 2003). 

 

1.5.1 Algunos conceptos sobre migración 

Con relación a los párrafos anteriores, los conceptos de migración se vincularon a 

desplazamientos dentro de su área geográfica o fuera de ella. Según la definición clásica, 

se considera migración al “movimiento geográfico de personas que traspasan las fronteras, 

con la finalidad de establecer una nueva residencia permanente o semipermanente” 

(Population Reference Bureau, 2010). Esta definición considera también que la migración 

es un componente del cambio demográfico, al igual que la fecundidad y mortalidad. Al 

hacer hincapié en la permanencia o no del proceso migratorio, se refiere al dinamismo de 

las migraciones, dado que la “semipermanencia” describe flujos migratorios hacia varias 
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direcciones. A la vez, se puntualiza, solamente, el cruce de frontera nacional o internacional 

como el componente principal de la migración, pero no se contempla el componente 

humano de las migraciones. 

En 1998, Domenach y Picouet definen la migración como “un proceso que se 

desarrolla a la vez en el tiempo y en el espacio, es un evento renovable y a veces reversible. 

Es de naturaleza subjetiva, ligado a la percepción que cada individuo tiene de su evolución 

en el espacio”. El autor da cuenta de la diversidad y complejidad del fenómeno migratorio, 

a través de la subjetividad que envuelve a los individuos al decidir migrar. A pesar de que 

plantea la variable temporalidad como la posibilidad de repetición de este proceso, la 

decisión de migrar está vinculada a una motivación individual (Domenach y Picouet, 1995). 

Bologna (2007) define a las migraciones como “procesos dinámicos en dos 

sentidos. En primer lugar, consisten en movimientos de personas que afectan 

simultáneamente a las áreas de origen y de destino […] En segundo lugar, los procesos 

migratorios mismos son cambiantes a lo largo del tiempo” (p. 13). El autor plantea que los 

cambios migratorios no son unidireccionales, sino que los cambios producidos son en 

varias direcciones, lo que lleva a plantear, de nuevo, la necesidad de analizar de manera 

diferenciada este proceso. 

Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones (s/f, p. 6) ofrece 

definiciones que diferencian al proceso migratorio y al migrante bajo la perspectiva 

geográfica y humana, respectivamente. Desde la perspectiva geográfica, considera que la 

“migración” es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 

geográfica hacia otra, a través de una frontera administrativa o política, con la intención de 

establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Otra 

distinción puede hacerse entre “país de origen” o lugar de partida y el “país de destino” o 

lugar de arribo. Además, la migración no siempre ocurre directamente entre el punto de 

origen y punto de destino, sino que incluye uno o más “países de tránsito”. En esta primera 

definición, la OIM suscribe la diversidad de motivaciones que implica un proceso migratorio, 

el cual responde a panoramas políticos, ambientales, económicos y de violencia, etcétera, 

con un factor en común respecto a las definiciones anteriormente detalladas, que es el 

cruce de frontera. 

Desde un punto de vista humano, la OIM destaca que cualquier persona que deja 

su país de nacimiento con la intención de residir en otro se llama “emigrante”. En el nuevo 

país, esa persona será considerada como un “inmigrante” o se le otorgará una designación 
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similar, que estará determinada bajo las leyes nacionales debido a que cada Estado 

enmarca sus propias leyes de inmigración. El término “migrante” es más general que 

“emigrante” o “inmigrante”, debido a que no especifica la dirección del movimiento (OIM, 

s/f: 6 ). En esta definición, la OIM marca las diferencias que comprende, en conjunto, el 

proceso migratorio, categorizando a los migrantes bajo la direccionalidad del movimiento. 

En el 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las define a las 

migraciones laborales desde un marco económico:  

Un importante fenómeno mundial que afecta hoy día a la mayoría de los países del 

mundo, operando dos grandes fuerzas del mercado de trabajo que redundan en el 

aumento de las migraciones por razones de empleo (población en edad de trabajar, 

crisis socioeconómicas, cambios demográficos, políticas e incremento de 

diferencias salariales, etc.), resultando un intenso movimiento transfronterizo de 

personas con fines de empleo, en el que el número de mujeres que migran de forma 

independiente por razones de trabajo ha aumentado mucho, hasta representar 

aproximadamente la mitad de todos los trabajadores migrantes (p. 3).  

En esta definición, la OIT suscribe el aspecto económico como el factor principal de 

los movimientos internacionales y refiere al proceso de feminización de las migraciones 

iniciado en la última década como un componente principal. 

En el marco de estas definiciones y la posibilidad que brindan los datos censales y 

encuestas para el estudio de las migraciones, la definición que se utiliza en este trabajo, 

solo para fines estadísticos, considera como migrante a “una persona nacida en una 

localidad diferente a donde reside”, contemplando en el análisis el componente dinámico y 

humano que comprende el proceso migratorio2 . 

 

1.5.2 Teorías sobre migración 

Los procesos migratorios, si bien implican un cruce de frontera -en este caso, 

frontera internacional-, dejaron de analizarse desde la perspectiva individual como principal 

motivación. En la actualidad, las migraciones responden a cambios en el panorama 

internacional, están enmarcadas según la diversidad de motivaciones, constituyendo 

 
2 La migración implica separación con los seres queridos, desarraigo de sus lugares de orígen, pero también 
la posibilidad de capitalizar algunas ventajas como el desarrollo económico, el intercambio cultural y el 
reconocimiento de derechos (Santibañez Suárez, 2018). 
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verdaderas comunidades transnacionales que transitan en diversas direcciones, 

modificando, así, lugares de origen y destino, lo que dio lugar a un proceso de migración 

diferenciado de su patrón histórico en los últimos años. 

 En este sentido, “las migraciones no pueden estudiarse mirando solamente al país 

de destino, ya que la vida de los migrantes transcurre a los dos lados de la frontera” (Glick 

Schiller, 1992, 1995, 2008). Esto contrasta con la mirada frecuente que prevalecía en los 

movimientos migratorios, que era asumir que los migrantes llegan a otro país para 

quedarse, perdiendo progresivamente los vínculos con el país de origen. Hoy, desde la 

perspectiva transnacional, estas concepciones no son válidas, pues los migrantes 

desarrollan redes, actividades, estilos de vida e ideologías que engloban a la vez las 

sociedades de origen y de destino. Este hecho permite hacer emerger nuevos perfiles de 

inmigrantes y requiere nuevas conceptualizaciones. 

Como un primer panorama de las principales teorías, puede decirse que: a)  la teoría 

neoclásica y la nueva teoría económica de las migraciones coinciden en un abordaje 

microsocial de los factores operantes en la dinámica migratoria entre fronteras nacionales, 

otras teorías como la del mercado dual  o segmentado y la teoría del sistema mundial se 

basan en una aproximación macrosocial que intenta rastrear las dimensiones estructurales 

del fenómeno; b) por otro lado, la teoría de las redes busca ligar los determinantes 

estructurales con las decisiones individuales, centrándose en dilucidar los mecanismos de 

perpetuación de los flujos migratorios y su estabilidad en el tiempo, por lo que ha permitido 

realizar un gran avance a la hora de comprender las características de este proceso, tanto 

al nivel de los países de origen como al de los de destino (Bologna, 2007).  

El autor clasifica las teorías migratorias según la permanencia y la motivación del 

proceso migratorio, así, las primeras dan cuenta de los detonantes de la migración, y las 

segundas, de la perpetuación de los movimientos internacionales  

A partir de la década de los 50, las teorías sobre migración de carácter empírico 

comenzaron a tener importancia. La más antigua es la teoría económica neoclásica y 

proveyó elementos para explicar la migración laboral en el proceso de desarrollo 

económico y sus principales representantes fueron Lewis (1954), Todaro y Harris (1970). 

Esta teoría plantea la diferencia salarial entre países como el principal factor determinante 

del comportamiento migratorio. Sostenía que, a nivel macro, los países de origen tenían 

gran cantidad de mano de obra, escaso capital y, por ende, bajos salarios, lo cual originaba 

el desplazamiento de la mano de obra hacia el país de destino, donde supuestamente la 
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mano de obra era escasa, y se contaba con un capital abundante y salarios altos. A nivel 

micro, aseguraba que los actores individuales decidían migrar según sus cálculos de costo-

beneficio, obteniendo un retorno neto positivo de la inversión en el desplazamiento, es 

decir, que los flujos migratorios eran el resultado de decisiones individuales realizadas 

sobre dichos cálculos económicos.  

Es evidente que la posición de la teoría neoclásica queda sujeta a diferenciales 

económicos, los cuales se relacionan más con los primeros estudios sobre migración, en 

los que se limitaba al migrante al rol de “individuo económico”, alejado del grupo social. 

Mientras que, en los estudios actuales, se contemplan el hogar; la familia; la comunidad de 

pertenencia; los vínculos que establece en destino y que conserva en origen; el papel de 

las remesas y el uso de las nuevas tecnologías; las políticas de migración, entre otros. 

Surge la nueva teoría económica que, a diferencia de la teoría neoclásica, sostiene 

que la decisión de migrar resulta del acuerdo familiar o del hogar, donde el individuo actúa 

colectivamente y maximiza no solo la ganancia esperada, sino que también minimiza los 

riesgos, aligerando cargas asociadas a una variedad de problemas no siempre vinculados 

a fallas en el mercado laboral. Por ejemplo, esto se da cuando se asigna a un miembro de 

la familia para iniciar el proceso de migración internacional y la familia u hogar apelan a las 

remesas que reciben para equilibrar los periodos de mayor necesidad, invertir y mejorar la 

posición relativa del hogar.  

En la década de los 70, se centra la atención en el mercado y en los lugares de 

destino, y la decisión de migrar se pone fuera de los individuos, emergiendo la teoría del 

mercado dual del trabajo. Esta teoría señala que las migraciones suceden por la demanda 

de trabajo de parte de las sociedades industriales modernas, y que la demanda 

permanente de trabajadores inmigrantes es inherente a la estructura económica de los 

países desarrollados y se explica por características de las sociedades avanzadas.  

Su representante principal, Piore (1971) explica que el mercado de trabajo está 

dividido en dos sectores, primario y secundario, con estructuras y características diferentes, 

tanto en relación con la demanda como por elementos relacionados con la oferta. El 

mercado laboral primario se caracteriza por empleos con buenas condiciones de trabajo, 

salarios elevados y una relativa estabilidad. En este sector, existe la posibilidad de una 

movilidad ascendente en el empleo, debido a que los procedimientos establecidos para la 

misma son determinados por normas legales. En tanto, el mercado de trabajo secundario 

incluye empleos mal pagados y con malas condiciones laborales. En este segmento del 
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mercado de trabajo, se producen, además, la inestabilidad en el empleo y una elevada 

rotación de la población trabajadora.  

Para Piore (1971), el mercado de trabajo primario lo constituyen fundamentalmente 

el empleo en el gobierno y en otras instituciones a gran escala, y el sector industrial de la 

economía. Mientras que el secundario lo forman empleos en los sectores marginales de la 

economía con operaciones a pequeña escala, y comprenden, a menudo, inestabilidad 

laboral, baja calificación, remuneraciones y escasos beneficios.  

Piore atiende a la estructura macroexplicativa, que indica que las migraciones 

internacionales se producen por la demanda permanente de mano de obra en las 

sociedades industriales, por la propia lógica del mercado y la segmentación del mercado 

de trabajo. También, explica los factores de esa demanda estructural, es decir, por qué hay 

puestos de trabajos inestables, peligrosos y con escasos beneficios que rechaza la 

población nativa, pero que aceptan los extranjeros. 

Por otro lado, la teoría del sistema mundial explica las migraciones desde el 

desequilibrio y la desigualdad, que son consecuencia de la formación de mercado 

capitalista, siendo su detonante principal la penetración de la economía global en los países 

periféricos. Esta teoría considera que la migración está ligada a los lazos creados entre los 

países desde inicios de la mundialización de los intercambios comerciales (Bologna, 2007, 

p. 80-81). 

Surge la teoría de las redes migratorias que considera la formación de lazos que 

conectan a los migrantes con el lugar de destino, generando redes de amistad, parentesco, 

laborales, etc., que aumentan la probabilidad de nuevas migraciones o de la permanencia 

del flujo y disminuyen los riesgos durante el proceso migratorio. También, pueden operar 

como estímulo a la migración de sus pares y se fortalecen por la transferencia de 

información. Al respecto, diversos autores (Mc Donald, 1964; Giménez y Malgesini, 1998) 

señalaron que las cadenas migratorias transfieren información y apoyos, que los familiares, 

amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir o eventualmente 

concretar su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada; pueden financiar el 

viaje en parte; gestionar documentación o empleo, y conseguir vivienda. Esto quiere decir 

que el rol que cumplen las redes migratorias es dinámico y funciona tanto en lugar de origen 

como de destino. Sin embargo, Pedone (2005) señala que existe una diferencia según se 

traten de internas o internacionales. 
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Al dinamismo de las redes migratorias, se suma su complejidad. Pedone hace 

referencia a la complejidad de las redes, al observar vínculos horizontales y verticales, los 

cuales, por un lado, sirven como ayuda, cooperación, solidaridad –referidas a las redes 

formadas por amigos o familiares– y, por el otro, funcionan como mecanismos de control 

moral, económico y cómo estrategias de dominación –relacionada a actores que detentan 

el poder, por ejemplo, en cuanto al trabajo o la vivienda– (Pedone, 2005). 

En la teoría de las causas acumulativas, cada hecho en la migración cambia el 

contexto social dentro del cual las nuevas decisiones de migrar son tomadas, haciendo 

cada vez más probables los desplazamientos, afectando los factores que inciden sobre las 

migraciones. Massey et. al. (1987) indican que las condiciones en que las migraciones 

transcurren se ven modificadas a medida que suceden nuevas migraciones, evolucionando 

hacia procesos autosostenidos que tienden a incrementar el volumen de migrantes. La 

teoría de la causalidad acumulativa, según sus autores, estaría perpetuando la migración 

a través del afianzamiento de la red migratoria en el lugar de destino.  

Bologna (2007) señala que esta perspectiva se ha mostrado fecunda para el estudio 

de algunos desplazamientos entre países de América Latina, permite observar el modo en 

que se modifican ciertas características de los migrantes y del proceso migratorio a medida 

que se consolidan los flujos. El autor ha observado que es frecuente que los vínculos con 

las regiones de origen se mantengan y que conserven activa la migración, en el sentido de 

sostener las llegadas y aportar a la difusión en los lugares de origen. Quienes no participan 

de la migración tienen parientes, amigos, vecinos, etc., en  el país de destino y son 

potenciales migrantes, dado que poseen información valiosa sobre el lugar de destino y 

perspectivas de ayuda si deciden viajar. La conceptualización de estas observaciones 

condujo a la introducción del concepto de “transnacionalismo”. 

Se comienza a hablar de la perspectiva transnacional, que surge a partir de los 

trabajos presentados por Nina Glick Schiller et al. en 1992, y Basch et al. en 1994, los 

cuales se centraron especialmente en los aspectos culturales de los migrantes, quienes 

lejos de asimilarse a la sociedad receptora, mantenían relaciones económicas, políticas y 

sociales con el país de destino, “relaciones que se establecen aquí y allá”, constituyendo 

verdaderas comunidades transnacionales. El fundamento principal de la perspectiva 

trasnacional es que “no puede estudiarse la migración por medio de paradigmas que sitúen 

a los emigrantes solamente en el territorio de un Estado-nación de asentamiento” (Glick 

Schiller, 2008, p. 26). 
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Glick Schiller y Blanc Szanton (1992) aportaron su definición de 

“transnacionalismo”: 

Los procesos a través de los cuales los inmigrantes construyen campos sociales 

que conectan su país de origen y su país de asentamiento. Los inmigrantes que 

construyen campos sociales son designados ‘transmigrantes’. Los transmigrantes 

desarrollan y mantienen múltiples relaciones –familiares, económicas, sociales, 

organizacionales, religiosas, políticas– que sobrepasan fronteras. Los 

transmigrantes actúan, toman decisiones y se sienten implicados, y desarrollan 

identidades dentro de redes sociales que les conectan a ellos con dos o más 

sociedades de forma simultánea. (Solé, Parella y Cavalcanti, 2008, p. 15) 

Esto no implica solo los desplazamientos internacionales, sino también la existencia 

de redes de relaciones que ligan a las personas que viven en diferentes países a través de 

vínculos de parentesco, ayuda mutua y de pertenencia institucional. Se puede recortar, así, 

un sistema social compuesto por: los migrantes en el país de destino; sus connacionales 

no migrantes en el país de origen; y los nativos del país de destino, cónyuges o 

descendientes de migrantes que son subjetivamente parte del colectivo migratorio. Este 

sistema social está regido por las normas de pertenencia y los compromisos de 

reciprocidad. 

La riqueza del concepto de transnacionalismo reside en que se rescatan los 

vínculos que los migrantes mantienen con sus localidades de origen. Estos vínculos 

merecen atención porque tienen efecto en la evolución futura del flujo migratorio. Para el 

caso de la migración peruana, Paerregard (2007) analiza el rol de las mujeres migrantes 

como eslabón de cadena en los procesos de reunificación familiar, la inserción laboral y 

sus consecuencias sobre la movilidad social. Además, Paerregaard (2008) ilustra el dilema 

por el cual transcurren los migrantes al mantener los vínculos económicos en el país de 

destino o la ayuda a los migrantes recién llegados.  

Otra mirada es la de Alejandro Portes (1999), que define el transnacionalismo como 

“una de las actividades que requieren un contacto social regular y sostenido a través de las 

fronteras nacionales” (p. 220). Años después, el mismo autor enfatizaría en usar dos 

conceptos de transnacionalismo, el “primero refiere primordialmente a las actividades 

transfronterizas de los actores provenientes de las bases, incluidos los inmigrantes. 

Segundo, es necesario un lenguaje que distinga a estas actividades de las realizadas por 
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las grandes burocracias y otras instituciones que desde hace mucho tiempo han sido parte 

global de la escena” (Portes, 2005, p. 4). 

Tanto Glick Schiller como Portes consideran a las redes sociales, el individuo, la 

comunidad de origen y de destino como conceptos necesarios para el desarrollo de las 

actividades transnacionales. Pero la delimitación de Portes es excesivamente restrictiva, al 

limitarse a los casos de migrantes cuya actividad económica, política o sociocultural 

depende de los desplazamientos entre países, encontrando que el término solo puede 

aplicarse a pequeñas comunidades de migrantes.  

A partir de este marco, parte esta investigación para considerar que, dentro de la 

diversificación y la creciente complejidad de los procesos migratorios globales, es posible 

identificar regularidades que están determinadas por la historia de cada corriente. Así, la 

causalidad acumulativa (Massey et al., 1987) indica que las condiciones en que las 

migraciones transcurren se ven modificadas a medida que suceden nuevas migraciones, 

evolucionando hacia procesos autosostenidos que tienden a incrementar el número de 

migrantes. Esta perspectiva se ha mostrado fecunda para el estudio de algunos 

desplazamientos de población entre países de América Latina, que se realizaron 

observando el modo en que se modifican ciertas características de los migrantes y del 

proceso migratorio a medida que se consolidan los flujos.  

En la investigación, me apoyo en diferentes perspectivas teóricas para dar cuenta 

de la complejidad del proceso migratorio peruano y debido a que una sola teoría no es 

suficiente para explicar este proceso, es necesaria la conjunción de varias. La migración 

peruana se trabaja como una forma de transnacionalismo porque existe una conservación 

de vínculos familiares, económicos y organizaciones con las regiones de origen y destino, 

hay procesos de reunificación familiar y maternidad transnacional. Se trabaja, también, con 

las redes migratorias, ya que el sostenimiento de vínculos con familiares o amigos 

contribuye a brindar información al futuro migrante sobre el lugar de destino, a ofrecer 

ayuda si decide viajar o tener acceso a los primeros contactos laborales, asistir en la 

regularización de la documentación, acceso a la vivienda, etc. Existen, además, normas de 

pertenencia y compromisos de reciprocidad como una forma de control o ayuda a los recién 

llegados.  

Por las características del mercado laboral en Córdoba, no se puede hablar de 

mercados segmentados, sino de nichos laborales. Sin embargo, las inserciones laborales 

son similares a las de los mercados segmentados porque los migrantes se insertan en 
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trabajos mal pagos, inestables y con alta rotación laboral, situación similar a las inserciones 

laborales de la población nativa, económicamente menos favorecida. 

 

1.6 Antecedentes de estudios sobre tipologías migratorias 

Simmons (1988) señala que “el campo de la investigación sobre migración carece 

de definiciones y tipologías claras acerca de las diferentes formas asumidas por la 

migración, tal es así que los investigadores frecuentemente proponen explicaciones para 

la migración que difieren de las otras porque en realidad se están refiriendo a distintos tipos 

de migración” (p. 9). El autor trae a la discusión las migraciones diferentes, a partir de la 

característica única de cada proceso migratorio, por ello, la necesidad de plantear 

tipologías migratorias que contribuyan al análisis de los estudios de migración. 

En este sentido, Cristina Blanco (2007, 2008), a través de diversas investigaciones 

en torno a transnacionalismo, habla de “migraciones diferentes”. Es así que, siguiendo esa 

tendencia, partimos de las diferencias vinculadas a las motivaciones de migrar, de la 

participación activa o no en las actividades de carácter transnacional, lo que sugiere que 

hablamos de distintos tipos de migrantes: el “migrante antiguo” y el “migrante reciente”. 

En el caso de la migración peruana, el flujo resulta no solo de una suma de 

decisiones individuales y familiares, sino de los factores económicos y políticos de 

expulsión. Entre los primeros, ocupa un lugar destacado la transformación del Estado 

peruano en la década de los 90, que implicó la destrucción sistemática de puestos de 

trabajo. Entre los segundos, la violencia provino tanto de grupos armados como del Estado 

mismo sobre la sociedad civil.   

Al respecto, Altamirano (2003, 2005) distingue cinco fases de la migración peruana 

hacia diferentes destinos (principalmente Estados Unidos y Europa); las diferencias del 

proceso migratorio se vinculan principalmente a las clases sociales: 

 

Tabla 1. Fases de la migración peruana. Año 2005 

Fases Clasificación Destino 

1920 – 1950 Clase alta 
España, Inglaterra, Italia y Francia, Estados 
Unidos 

1951 – 1969 
Profesionales, medianos 
empresarios, estudiantes 

España, Inglaterra, Italia, Francia, Bélgica, 
Alemania, Estados Unidos, Argentina y 
Venezuela 

(continúa…) 
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Fases Clasificación Destino 

1970 – 1979 
Estudiantes (con fines educativos 
más que laborales) 

España, Inglaterra, Italia, Francia, Bélgica, 
Alemania, Australia, Canadá, URSS, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, 
Hungría, Estados Unidos, Argentina, 
Venezuela, México y Costa Rica  

1980 – 1992 

Se suman a los anteriores, 
mujeres de las zonas rurales y 
ciudades pequeñas de la sierra y 
la costa (sic: inicio del periodo de 
violencia social y fuga masiva de 
capitales) 

Estados Unidos, Europa del Oeste, Europa 
del Este, se suman los países de Centro 
América, Japón, el Caribe, Corea, Países 
árabes e Israel 

1992 hasta la 
actualidad3 

La emigración se ha convertido 
en una opción para todas las 
clases sociales y todos los 
grupos culturales del Perú 

Todos los estados de Estados Unidos, todos 
los países de Europa, todos los países de 
América Latina, todas las provincias de 
Canadá, Australia, todo el país de Japón, el 
Caribe, Corea, Países árabes e Israel 

Fuente: Elaborado con base a Altamirano (2003, 2005). 

 

La periodización de Altamirano (2003, 2005) reconoce cinco fases en la emigración 

de los peruanos: hasta la década de los 50; las décadas de los 50 y 60; la de los 70; la de 

los 80 hasta 1992, y desde entonces hasta 2005. Los cortes temporales correspondieron 

a diferencias en la composición social y económica de los migrantes, a los factores 

explicativos predominantes y los destinos mayoritarios de quienes emigran. Así, en las dos 

primeras fases, los migrantes se concentran en los estratos más altos de la sociedad 

peruana y se dirigen principalmente a Estados Unidos y Europa. En las últimas dos fases, 

se produce una diversificación de los orígenes socioeconómicos de los migrantes, que se 

extiende a todas las clases sociales, con tendencia a la feminización y el destino regional, 

en especial Argentina y Chile. 

Esta primera clasificación da cuenta de periodos históricos recientes, relacionados 

a clases sociales y países de destino según motivaciones migratorias. Sin embargo, tal 

como se identifica en la tabla, los principales destinos a los países de la región emergen 

en la década de los 50 en adelante, vinculado a las mejoras profesionales.  

En el siglo XX, las primeras corrientes de migrantes peruanos se visibilizaron hacia 

finales de la década de los cincuenta4 e inicios de los sesenta hasta finales de los ochenta. 

La motivación de estos migrantes antiguos se vinculó mayormente a la capacitación 

 
3 La actualidad a la que se refiere Altamirano es el cierre de la publicación de su investigación, en 
2005.  
4 En la base de datos IMILA del CELADE, se puede constatar que, según el Censo Argentino 1991, 
el año de llegada de los migrantes peruanos al país fue a finales de la década de los 50. 
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profesional. En tanto, las migraciones iniciadas a partir de los 90 dan cuenta de migraciones 

laborales ocasionadas por intereses económicos, que respondieron a las medidas de 

ajuste estructural implementadas en ambos países, medidas que funcionaron de manera 

ambivalente como variables de atracción y expulsión, visibilizándose a la vez la migración 

femenina en el grupo de migrantes recientes. 

En el año 2004, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

propone cinco categorías migratorias, que toman como criterio las variables de 

temporalidad y lugar de nacimiento:  

Migrante antiguo. - persona que, nacida en una comuna cualquiera, presenta un 

cambio en su comuna de residencia habitual cinco años antes del censo y la mantiene al 

momento de realizarse el censo. 

Migrante reciente. - Aquella persona que mantiene su residencia en la comuna de 

nacimiento hasta cinco años antes de la encuesta censal y al momento del censo su 

comuna de residencia habitual se ha modificado. 

Migrante múltiple. - Aquella persona cuya comuna de nacimiento es diferente a la 

comuna de residencia cinco años antes del censo y esta última diferente a la de residencia 

habitual en el momento del censo. 

Migrante de retorno. - Aquella persona cuya comuna de nacimiento es diferente a 

la comuna de residencia cinco años antes del censo, pero es igual a la de residencia 

habitual en el momento del censo. 

No Migrante. - Aquella persona que registra la misma comuna en su nacimiento, 

cinco años antes del censo y al momento del censo.  

A los fines de usar datos censales para el análisis de la migración, en esta 

investigación se adoptará la propuesta provista por la CEPAL (Rodriguez, 2004, p. 49), 

trabajando con los criterios de temporalidad y lugar de nacimiento que se relevan en los 

censos de población. 
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La migración hacia las ciudades es el fenómeno que ha 
permitido “liberar” el tránsito de las identidades locales o 

etnias hacia una entidad nacional frente a la cual las 
mayorías habían sido históricamente excluidas. 

 -Víctor Vich (2001). 
“El discurso de la calle” 
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CAPITULO II: Datos y metodología  

2.1 Introducción 

Esta investigación se aborda desde una metodología mixta, se centra 

principalmente en el análisis cuantitativo y se apoya con técnicas de análisis cualitativo 

realizadas durante el trabajo de campo. Las fuentes de información con las que se trabaja 

son: a) secundarias, en las cuales se utilizan y analizan los censos nacionales de población 

de Argentina 1991, 2001, 2010 y el censo provincial de Córdoba de población 2008; y b) 

primarias, que corresponde a una encuesta realizada a la comunidad peruana en octubre 

de 2009 y a entrevistas semiestructuradas aplicadas a representantes de asociaciones de 

la colectividad peruana de Córdoba entre agosto y noviembre de 2008.  

Con los censos, se elabora una tipología migratoria, asociada a la residencia en los 

cinco años anteriores a la aplicación del censo, para describir la composición 

sociodemográfica de los migrantes peruanos. Para ello, se utiliza como herramienta de 

apoyo el programa Redatam+SP para procesar los datos de 2001 y 2010; la base de datos 

IMILA del CELADE para analizar los censos de 1990 y 2000 en Latinoamérica y Argentina 

y, por último, se utiliza el programa SPSS 19 para el procesamiento de la encuesta y del 

Censo Provincial de población 2008. Para el análisis de las entrevistas, se utiliza el 

programa Atlas Ti. 

Con la encuesta se elabora, además, una tipología migratoria que toma como base 

el año de llegada a Córdoba y se releva información sociodemográfica, el papel de las 

redes sociales y los procesos de inserción laboral, mientras que con las entrevistas se pone 

el foco en el discurso sobre significado de migrar y la percepción de los entrevistados sobre 

los procesos de inserción laboral y sus redes migratorias. 

 

2.2 El rol de las tipologías migratorias 

Se plantea el uso de una tipología migratoria ante la necesidad de analizar de 

manera diferenciada el proceso migratorio, debido a su complejidad y heterogeneidad. En 

este sentido, se revisaron diferentes estudios sobre las características específicas que 

exhiben las tipologías migratorias. Entre la diversidad de perspectivas existentes, a 

continuación, se rescatan dos aportes sobre tipologías que se evidencian como las más 

comprehensivas para el propósito de esta investigación. 
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2.2.1 Tipología migratoria a partir de datos censales 

En los censos poblacionales, la utilización simultánea de lugar de nacimiento y 

temporalidad incorpora dos tipos de definición migratoria: “La primera define al migrante 

como una persona nacida en una localidad diferente de la que reside, y la segunda remite 

a quien cinco años antes del relevamiento censal vivía en una localidad distinta de la de su 

residencia habitual” (Falcón y Paz, 2009, p. 3). Esta distinción es válida cualquiera que sea 

el nivel geográfico de la localidad, por lo que es aplicable tanto a migrantes internacionales 

como internos. 

La propuesta de la CEPAL, que se retoma en esta tesis, abarca cinco categorías: 

migrante antiguo, migrante reciente, migrante múltiple, migrante de retorno y no migrante. 

Si se parte de que A, B y C son tres áreas geográficas que el censo distingue, el siguiente 

esquema resume la tipología propuesta: 

 

Tabla 2. Tipología migratoria según lugar de nacimiento 

Lugar de 

Tipo de migrante 
Nacimiento 

Residencia cinco 
años antes 

Residencia actual 

B A A Antiguo 
B B A Reciente 
C B A Múltiple 
A B A De retorno 
A A A No migrante 

 Fuente: Elaborado en base a Maguid (1988), Rodríguez, Jorge (2004) – CELADE y Bologna (2007) 

 

Esta herramienta de la CEPAL se considera útil para determinar el tipo de migrante 

en la población peruana, sujeto de estudio de la investigación, dado que un eje articulador 

es la distinción entre migrantes antiguos y recientes.  

 

2.2.3 Tipología migratoria desarrollada con datos primarios 

Los datos primarios permiten ir más allá del corte en los cinco años previos al censo 

y elegir el momento más adecuado que separa las dos categorías migratorias definidas. 

En este caso, el punto elegido se fundamenta en la historia de la corriente migratoria y el 

corte temporal de la encuesta se construye a partir del año de llegada: Se considera 

migrantes antiguos a los que llegaron hasta 1995 y migrantes recientes a los que arribaron 

desde 1995 hasta el día de la encuesta. Este corte temporal responde a que, en el periodo 
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intercensal 1991 y 2001, se observó el mayor incremento de migrantes peruanos en 

Argentina, y esta categorización entre migrante antiguo y reciente permitió observar entre 

los peruanos residentes en Córdoba un 30% de migrantes antiguos y el 70% restante de 

recientes. 

Finalmente, la propuesta de tipología desarrollada en este trabajo busca mostrar la 

potencialidad que tiene para el análisis el dato sobre el período de llegada y enriquecer así 

las categorías migratorias analizadas. Ningún instrumento de captación de datos puede 

reproducir de manera exacta la cronología de un proceso social, histórico y cultural tan 

complejo como es la migración, por lo que toda producción de datos empíricos choca con 

limitaciones propias; en efecto, los recortes temporales que se consiguen deben 

considerarse aproximativos.  

 

2.3 Descripción y limitación de los censos 

Los censos constituyen la fuente más completa para obtener información 

comparable entre países sobre migración internacional y miden los stocks de migrantes, 

por ello conviene tener presentes las preguntas utilizadas para realizar estas mediciones:  

- Lugar de nacimiento: clasifica a la población censada en nativos y extranjeros y, a 

estos últimos, según el país de nacimiento. Esta pregunta brinda información sobre 

la migración de por vida, denominada “migración absoluta”, y al combinarla con el 

año o periodo de llegada permite conocer la migración de periodo. 

- Lugar de residencia en una fecha fija anterior: generalmente, se indaga por el lugar 

de residencia cinco años antes. Permite identificar a los que residían en ese 

momento en el extranjero, según el país donde se encontraban.  

- Año o período de llegada al país: Permite conocer en forma más precisa la 

inmigración extranjera por períodos. 

Maguid (2008) señala que los censos, “al ser de cobertura universal, posibilitan la 

producción de información a diversas escalas de desagregación geográfica, calculan los 

stocks de inmigrantes, brindan la posibilidad de conocer los cambios en la composición de 

la inmigración, también permiten conocer las características demográficas, sociales y 

económicas de los inmigrantes y de la población nativa, los niveles de estudio, y la 

composición familiar” (p. 14-15). 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los censos se relevan cada 10 años, lo 

cual dificulta la posibilidad de captar los cambios ocurridos durante el periodo intercensal. 

Por ejemplo, acerca de la distribución de los migrantes en el espacio geográfico: en los 

censos, las preguntas sobre migración hacen referencia a un cambio unidireccional, es 

decir, que contemplan el movimiento del país de origen al país de destino, imposibilitando 

la detección de posibles movimientos intermedios de los migrantes y es probable que haya 

una omisión censal por tratarse de un grupo sensible de investigación.  

A pesar de esta limitación y, teniendo en cuenta la definición estadística de 

migración que se plantea en este trabajo, en la siguiente tabla se distinguen las preguntas 

que ayudarán a identificar las categorías migratorias a través de los censos –se incluye el 

Censo provincial 2008–. 

 

Tabla 3. Preguntas censales sobre migración. Censos 1991 a 2010 

Censo Nacional 1991 Censo Nacional 2001 Censo Provincial 2008 Censo Nacional 2010 

¿Dónde vive 
habitualmente? 

¿Dónde vive 
habitualmente? 

¿Dónde vive 
habitualmente? 

¿Dónde vive 
habitualmente? 

¿Dónde vivía 
habitualmente hace 

cinco años? 

¿Dónde vivía hace 
cinco años? 

¿Dónde vivía hace 
cinco años? 

¿Dónde vivía hace 
cinco años? 

¿Dónde nació? 
País extranjero 

¿Nació en Argentina? 
País de nacimiento  

¿Dónde nació? 
En otro país.  

¿Cuál? 

¿En qué país nació? 
Argentina 
Otro país 

Año de llegada ¿Cuántos años hace 
que vive en 
Argentina? 

Aproximadamente, 
¿llegó a la Argentina? 
Respuesta codificada 

¿En qué año llegó a 
La Argentina? 

Fuente: elaboración propia usando como base el cuestionario Censal de Población Vivienda y Hogar, 1991, 
2001 y 2010; y el Censo Provincial de Población, 2008 

 

Es pertinente señalar que existen diferencias en los valores absolutos entre los 

Censos 2008 y 2010, dichas diferencias pueden responder a una sub enumeración (censo 

2010) o sobre enumeración (Censo 2008) de la población nacida en el extranjero. A pesar 

de esas diferencias, se decide continuar con el análisis de ambos censos por dos motivos: 

el primero, debido a que el Censo 2010 sirve para las comparaciones generales porque 

sigue una serie histórica; segundo, el Censo 2008 permite elaborar cartografía a nivel de 

barrios en la ciudad de Córdoba.  

Se presentan datos inéditos con la base de datos de población del censo 2008, 

porque esa base no se encuentra publicada. Los datos mostrados en esta investigación 

fueron elaborados durante el periodo en el que me desempeñé como funcionaria pública 
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en la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, en la Oficina 

de socio-demografía. También, se muestran cartografía elaborada por barrios para el 

Censo de Población 2001, que responde a un trabajo desarrollado en dicha institución por 

el departamento de socio-demografía. 

 

2.4 Descripción, potencialidades y limitación de la encuesta 

El “Cuestionario Migración peruana en Córdoba- EPRC” del Centro de Estudios 

Avanzados (2009), aplicado a finales de ese año a una muestra no representativa de 

peruanos residentes en la ciudad se plantea como una exploración en la caracterización 

de la comunidad peruana en términos de experiencia migratoria, integración en la sociedad 

receptora, el papel o el uso de las redes sociales o familiares y la relación con el proceso 

de inserción laboral. El estudio formó parte del proyecto “Redes sociales e inserción socio-

ocupacional: El caso de los peruanos residentes en Córdoba”, del programa de 

investigación Migraciones y Movilidad Territorial de la Población (CEA-UNC).  

La muestra utilizada fue de tipo “bola de nieve”, que consistió en tomar informantes 

clave como primeros encuestados y solicitarles que ofrezcan referencias sobre otros 

peruanos residentes en el área de relevamiento. Este proceso se repitió con los nuevos 

encuestados hasta que las referencias no aportaron nuevos datos. Previamente, a partir 

del censo 2001 y entrevistas realizadas a representantes de organizaciones peruanas en 

Córdoba, en conjunto con la participación en actividades de la colectividad peruana, se 

identificaron los barrios con mayor concentración de migrantes peruanos en la ciudad de 

Córdoba (Alberdi, Nuestro Hogar III, Providencia y Barrio los Cuartetos) para dar inicio al 

trabajo de campo. Se relevaron 102 cuestionarios a hogares y 137 cuestionarios a 

personas. 

Se realizó un ajuste en la encuesta según el año de llegada, porque se identificó 

que diez migrantes no contestaron el año de llegada a Córdoba; para el ajuste, se tomó la 

edad del encuestado y el año de la primera actividad que realiza en Argentina, si esta 

coincide con la del último año de la actividad desarrollada en Perú, se le asigna como año 

de llegada el año de la primera actividad en Argentina. Esta imputación se realiza solo con 

fines estadísticos y se pudo reconstruir en 8 encuestados; hubo dos migrantes peruanos 

sin dato de año de llegada.  
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A partir del año de llegada5 a la provincia de Córdoba, se identifican el migrante 

antiguo y reciente, y si la provincia es destino directo respondería a las redes migratorias 

establecidas en Córdoba. Por otro lado, es pertinente señalar que la categorización de las 

preguntas abiertas implicó un proceso amplio de análisis y la aparición de una nueva 

variable “hijos que quedaron en el país de origen”, que dio lugar a pensar sobre la 

maternidad transnacional y de un posible proceso posterior de reagrupación familiar. 

Por otro lado, el carácter no representativo de la técnica de muestreo usada se 

refleja, en primer lugar, en la composición por sexos del grupo encuestado. Si el censo 

2001 ofrece, para la provincia de Córdoba, 42% de varones y 58% de mujeres, en el 

cuestionario hallamos el 50,4 y 49,6, respectivamente. En el trabajo de campo, se halló 

una proporción elevada de varones principalmente residentes en piezas de inquilinato.  

El sesgo en detrimento del volumen de mujeres peruanas se explica por la dificultad 

en su localización física, dado que, para gran parte de ellas, sus actividades laborales se 

circunscriben al servicio doméstico (cama adentro o por horas), motivo por el cual solo 

podían ser ubicadas de noche. Además, los fines de semana suelen dedicarse a la 

recreación o, en numerosos casos encontrados, a actividades comerciales como la venta 

de alimentos, ropa o cosméticos.  

Sin embargo, y aunque no pueda generalizarse el resultado, la mayor proporción 

de varones es consistente con los datos del censo 2010, que muestran un aumento de su 

peso relativo. Además, en las entrevistas hay referencias a casos de reunificación familiar 

durante el período analizado, alentados por un cambio en la demanda de mano de obra, 

debido al crecimiento del sector de la construcción, que favorecería a los varones.  

 

2.5 Entrevista semiestructurada a organizaciones de peruanos 

Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada y se elaboró un cuestionario 

previo para iniciar el diálogo con los entrevistados. La entrevista se aplicó a 5 

representantes de organizaciones de la colectividad peruana y sirvió para conectar con la 

encuesta. La narración de los entrevistados estuvo enfocada en el inicio de las 

 
5 Fueron entrevistados 137 migrantes peruanos, de los cuales 10 no brindaron información sobre el año de 
llegada a Argentina. Se realizó un cruce de bases y se identificó el año del primer trabajo en Argentina y el año 
del último trabajo en Perú; si ambos coincidían se asignaba el año del primer trabajo como año de llegada a 
Argentina, con la finalidad de reconstruir la tipología migratoria. Solo en dos casos no se pudo reconstruir la 
fecha de llegada. 
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organizaciones que representaban y se fue ajustando según distintos aspectos por los que 

atravesó su experiencia migratoria, como sus recuerdos, sentimientos y deseos. La 

entrevista, también, permitió identificar a los primeros referentes para iniciar la encuesta y 

dirigirnos a los barrios donde reside la mayor cantidad de población peruana en la ciudad 

de Córdoba. 

Se tuvo cuidado en seleccionar a representantes de organizaciones que son 

migrantes antiguos y recientes. Para la selección de estos migrantes, previamente, se 

participó en diferentes actividades en donde se observó su participación cómo líderes de 

grupos de la comunidad peruana; en algunos casos, se trató de referentes que brindan 

información y ayuda a los migrantes recién llegados en cuestiones de trámite de 

regularización. Se identificó, además, a quienes brindan información desde Argentina sobre 

el mercado laboral y ayudan con el alojamiento en pensiones de los recién llegados. 

El nombre de las personas entrevistadas fue modificado para mantener su 

anonimato. Para iniciar el contacto con los entrevistados, participé en actividades de la 

colectividad peruana y del Consulado peruano, tales como eventos por las fiestas patrias 

de Perú; fiestas religiosas (como la del señor de los milagros6, celebrada en octubre de 

cada año); eventos por el día de la madre, por el día del trabajo, y visitas continuas a 

restaurantes de la comunidad peruana. Las entrevistas tuvieron lugar entre agosto y 

noviembre del 2008 y se buscó identificar el origen de las asociaciones y conocer la historia 

migratoria de los entrevistados. 

 

2.6 Componentes de la guía de entrevista y sus limitaciones 

La principal limitación es el tamaño de la muestra, ya que la búsqueda de los(as) 

entrevistados(as) apuntó a representantes de organizaciones o asociaciones de la ciudad 

de Córdoba, y se encontraron 5 organizaciones, de las cuales 3 no se estaban formalmente 

constituidas. Para seleccionar a los entrevistados, desde el año 2007 se participó en 

diferentes actividades de la colectividad peruana, lo que permitió identificar a los(as) 

representantes de dichas organizaciones, que también fueron -y son- referentes de la 

colectividad peruana y han tenido un papel importante en la contribución en cuanto a la 

 
6 La celebración del señor de los milagros tiene su origen en el siglo XVII, en Lima (Perú). Es una de las 
principales celebraciones católicas de Perú y se realiza con una procesión que es liderada por la “Hermandad 
del señor de los Milagros”, quienes se encargan de difundir la procesión. La hermandad, también, se encuentra 
en Córdoba y la celebración se realiza en barrio Alberdi, en los alrededores de la Parroquia San Jerónimo. 
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información para la regularización de papeles, los accesos laborales, a vivienda, y en 

brindar información a los nuevos migrantes. 

Para la realización de la entrevista, se acordó, previamente, el lugar en donde se 

realizaría, según la disponibilidad de los(as) entrevistados(as). Dos entrevistas se 

realizaron en el lugar de trabajo de los migrantes (trabajos independientes), dos en su 

vivienda y una en un café. Al inicio de cada una de las entrevistas, se dio la presentación 

del proyecto de investigación, garantizando la confidencialidad de la entrevista al modificar 

su nombre por un pseudónimo. Tuvo un promedio de duración de una hora y media a dos 

horas. Si bien hubo una guía de entrevista que contempló tres temas troncales, la 

realización fue desarrollada como una conversación, dejando que los migrantes se 

explayaran según la necesidad que tenían de conversar o contar, puntualmente sobre sus 

experiencias migratorias.  

 

2.6.1 Descripción de los componentes de la entrevista 

a. Origen de la asociación a la que pertenece: dan cuenta de la fecha de creación de 

la asociación y sus objetivos; dan a conocer si conservan tradiciones, lazos con 

Perú y cómo se acercan los socios a las asociaciones u organizaciones; si estas 

son reconocidas o no por el Consulado de Perú en Córdoba; y si la organización 

tiene una relación con el lugar de origen de los migrantes. 

b. Trayectorias migratorias: los migrantes contaron su primera experiencia migratoria, 

la cual permite ver las trayectorias migratorias internas, y la internacional hacia 

Argentina. Se obtiene información sobre las redes migratorias, que brindaron datos 

en origen y en destino. En el primer caso, facilitándolos para iniciar el proceso 

emigratorio y disminuir los riesgos, y en el segundo, dando información para 

acceder al primer trabajo, a una vivienda o a estudios. 

c. Percepción de la migración en Argentina: detallan su historia laboral o estudiantil, 

desde el primer trabajo, y el acceso a su primera vivienda, las limitaciones o 

motivaciones que transitó -y transitan- durante la experiencia migratoria y si 

conocen o brindan información que facilite la inserción de nuevos migrantes en 

Córdoba; se conoce el barrio al cual llegaron la primera vez y en el que viven al día 

de la entrevista. 
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Tabla 4. Muestra cualitativa de migrantes peruanos entrevistados. Año 2008 

Pseudónimo 
Lugar de 

nacimiento 

Año de 
llegada a 
Córdoba 

Cuando llega a córdoba su: 

Edad  Nivel educativo  Estado civil  

Milagros La Libertad 1993 36 Prim. Incompleta Casada 
José Puno 1956 18 Secundario Soltero 
Carlos Junín 1993 23 Técnico  Soltero 
Fernando Junín 1989 54 Profesional Casado 
Alejandro Tacna  2003 28 Universitario Soltero 

Fuente: Elaboración propia en base a migrantes entrevistados. 
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“Un amigo me da un croquis para llegar acá. Me orienta 
como para llegar de Lima a Tacna. Tacna-Santiago, 

Santiago-Mendoza”. 
-Carlos, migrante peruano. 
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CAPÍTULO III: La migración peruana en América Latina y Argentina 

3.1 Introducción 

En este capítulo, de manera acotada, se alcanzan algunas características generales 

de las migraciones a nivel mundial y su transformación en el tiempo, así como de los 

procesos migratorios en América Latina. Se hace énfasis en las migraciones peruanas 

hacia el mundo y la región, analizando el contexto histórico de Perú desde la década de 

los 80 hasta el 2010.  

La selección del periodo histórico de Perú se acota, en un primer momento, a la 

década de los 80, la cual estuvo ceñida por un incremento de las migraciones internas –

del campo a la ciudad–; y en un segundo momento, a la década de los 90, cuando se 

acentúa la emigración internacional hacia países del Norte, Europa y de la región; se 

detallan las características generales de los emigrantes peruanos, identificando los países 

de destino y la composición de población que emigra.  

Complementando la información anterior, finalmente, se pone de relieve el proceso 

migratorio peruano en Argentina, a partir de datos censales nacionales. Se hace hincapié 

en la comparación de los stocks migratorios entre los años 2001 y 2010, identificando las 

provincias que mayor stock de migrantes peruanos capta, para luego centrar el trabajo en 

la ciudad capital de Córdoba.  

 

3.2 Las migraciones a nivel global y latinoamericano 

En la actualidad, se advierte como tema prioritario el estudio de los procesos 

migratorios internacionales, al ser parte de la agenda política internacional y de estudios 

académicos. En 2006, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) crea un 

informe dedicado a la migración internacional y a las mujeres, en el cual señala que casi la 

mitad del total de migrantes internacionales son mujeres, aproximadamente 95 millones. 

Se detalla el aporte económico en estos procesos y la situación de riesgo y vulnerabilidad 

en la que se encuentran las mujeres migrantes.  

Datos recientes también respaldan esta tendencia. En 2017, el Departamento de 

Estudios Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) señala que las mujeres 

representan algo menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacionales, 

es decir, 130 millones (47,9%). La proporción de mujeres migrantes ha disminuido, 
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pasando de 49,1% en el año 2000, hasta el 47,9% en 2019, mientras que la proporción de 

hombres migrantes aumentó desde el 50,7% en el año 2000, hasta el 52,1% en 2019 

(DAES, 2017).  

Para el año 2008, el UNFPA estimó que alrededor de 200 millones de personas 

viven en un país diferente del suyo, y en el informe de 2013 señala: “la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) estimó 214 millones de migrantes internacionales, de los 

cuales, aproximadamente, 105 millones son migrantes económicos, conformados 

principalmente por mujeres y jóvenes” (OIM y UNFPA, 2013: 77). El volumen de los flujos 

migratorios internacionales se ha incrementado en los últimos cuarenta y ocho años; en 

1970, se contabilizaron alrededor de 82 millones de migrantes, llegando casi a triplicarse 

para el año 2015, que alcanzó un total de 244 millones (OIM, 2016). Y para el año 2019, el 

Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) de la OIM (2020) estimó 272 millones de 

migrantes internacionales a nivel mundial. 

Con relación a la composición de la población migrante, históricamente, la mujer ha 

participado de los movimientos migratorios, sin embargo, como señalan Magliano y  

Domenech (2009), la mujer fue desestimada como actor social relevante en el proceso 

migratorio, al ser concebida como sujeto pasivo. En la década de los 60 del siglo pasado, 

se iniciaron los primeros estudios desde una perspectiva de género, que ceñían a la mujer 

dentro de un contexto familiar.  

En la década de los 80, a partir de una investigación sobre migrantes yugoslavas 

en Alemania, Francia y Suiza, se descubrió que la mujer estaba presente en la primera 

fase de la migración y, en muchas ocasiones, era la iniciadora de esta (Morokvasic, 1984). 

Actualmente, tanto en informes de organismos internacionales como en investigaciones 

académicas, se ha comenzado a estudiar y analizar la tendencia de la feminización de las 

migraciones. 

En este contexto, se desarrollaron los procesos migratorios actuales en 

Latinoamérica. Sin embargo, es pertinente mencionar que la migración internacional es 

parte fundamental de la historia latinoamericana, puesto que ha transcurrido desde la 

ocupación de nuestros territorios por España y Portugal.  

Pellegrino (2003) identificó 4 etapas del proceso migratorio en América Latina: la 

primera se inicia con la conquista y finaliza con la Independencia, y se caracteriza por la 

incorporación de población que venía de los territorios metropolitanos y de la población 

africana en régimen de esclavitud. La segunda, en la que los países de América Latina y 
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el Caribe y muy particularmente la región sur del continente, recibieron una parte de la gran 

corriente de emigración europea de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo 

XX. La tercera fase transcurre desde 1930 hasta medidos de la década de 1960 y en ella 

el fenómeno dominante está dado por los movimientos internos de la población hacia las 

grandes metrópolis; la migración internacional adquiere entonces un carácter regional y 

fronterizo y funciona como complemento de la migración interna. La cuarta fase se da en 

las últimas décadas del siglo XX, cuando el saldo migratorio pasa a ser sostenidamente 

negativo y la emigración hacia los Estados Unidos y otros países desarrollados se convierte 

en el hecho dominante del panorama migratorio de la región (Pellegrino, 2003, p. 11). 

 

3.3 La migración peruana en Latinoamérica 

Una de las mayores crisis económicas en la historia latinoamericana fue la ocurrida 

en la década de los 80, caracterizada, principalmente, por el estancamiento económico y 

las altas tasas de inflación en varios países de la región. Este panorama económico fue 

acompañado, en el plano político, por el fin de varios regímenes autoritarios. En este 

contexto, en la década de los 80, Perú se sumía en una escalada de violencia social y 

estatal, que forzó el desplazamiento de poblaciones y aceleró las migraciones internas.  

 

3.3.1 Perú en la década de los 80: entre la violencia social, la violencia de Estado, las 

migraciones internas y los desplazados 

En Perú, a mediados de los 60, se marcó el fin de los regímenes militares, y en 

1980, se inició el proceso de retorno a la democracia con la celebración de elecciones 

presidenciales y la entrada del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry7. Este 

gobierno se encontró con un incremento poblacional en las zonas urbanas; convivió con la 

mayor parte de las reformas heredadas del régimen militar, tales como la deuda externa, 

la crisis de la producción agraria, la descapitalización y la aparición de grupos armados 

como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).  

 
7 En 1968, durante el primer gobierno de Belaunde Terry sufrió un golpe de Estado por parte de las fuerzas 
armadas de Perú; luego, la dictadura militar gobernó Perú durante doce años. La economía peruana se 
sustentaba básicamente en la industria primaria exportadora (petróleo, cobre, azúcar, harina, pescado, etc.). 
Durante el gobierno militar, se efectuó la reforma agraria, que contemplaba la expropiación de la tierra, 
maquinarias, ganado, instalaciones industriales y civiles, los cuales pasan a la mano de sus trabajadores. Por 
entonces, la población se concentraba principalmente en la zona rural (Contreras & Cueto, 2007). 
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Entre 1980 y 1984, las acciones de SL y el MRTA se centraron en el departamento 

de Ayacucho8, por lo que el ejército peruano se instaló en esa misma zona como estrategia 

para combatirlos, mientras que SL y el MRTA comenzaban a tomar una dimensión 

nacional. En 1985, se convocó a elecciones presidenciales y fueron ganadas por la Alianza 

Popular Revolucionaria Americana (APRA), con su representante Alan García, quien aplicó 

una política heterodoxa, que en un inicio redujo la inflación e incrementó el PBI; dos años 

después, estatizó la banca, lo cual “resultó siendo un fracaso ya en la segunda mitad de 

1987, García se encuentra por primera vez con una rotunda derrota política” (Tanaka, 1997,  

p. 155).  

Comenzó la escasez de divisas, agudizada por el aislamiento internacional, que fue 

ocasionado por la reducción del pago de la deuda externa, y la inflación comenzó a subir 

2% cada día. Contreras et al. (2007) señalan que “la población económicamente activa 

podía ser dividida en tres tercios: el que tenía empleo, aquel que buscaba empleo y aquel 

que cuidaba a los que tenían empleo” (p. 360).  

Este marco se completaba, por un lado, con el incremento del accionar de SL y el 

MRTA –los cuales, ya no operaban solo en el campo, sino también en las ciudades y 

“pueblos jóvenes”–, con la hiperinflación, la pobreza extrema y la aparición de nuevos 

oficios enmarcados en un mercado informal –como efecto de la ausencia de generación de 

nuevo empleo–, que ciñeron el contexto en el cual finalizaría el gobierno de García. 

Sumado a ello, se inició, en mayor medida, un proceso de emigración hacia otros países 

con una mayoría de migrantes proveniente de la clase media; Estados Unidos fue el 

principal lugar de destino y emergieron otros como España Argentina, Italia y Japón.  

Una cuestión central para entender el desenvolvimiento de las migraciones internas 

en Perú son los llamados "pueblos jóvenes". Se trata de asentamientos urbanos de todas 

las áreas pobladas, que en el Perú son conocidas como barriadas, barrios marginales, 

urbanizaciones populares de interés social (UPIS), albergues, asentamientos humanos 

marginales, asentamientos humanos municipales, asociaciones y cooperativas (De Soto, 

1987, p.17), donde se asientan principalmente los migrantes internos de Perú. Klarén 

(2004) señala que “los pueblos jóvenes tenían su origen en las organizaciones que llevaban 

a cabo las invasiones [ocupación] de tierras, los cuales crecen explosivamente a nivel 

 
8 En Perú, los departamentos son lo que en Argentina llamamos provincias. Ayacucho se encuentra en la zona 
de la sierra sur de Perú y fue el que sufrió gran parte de la violencia social de SL, el MRTA y la violencia de 
Estado. En el año 2013, según el INDEC, continuó siendo uno de los 6 departamentos con mayor incidencia 
de pobreza total.  
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demográfico” (p. 457). Estos barrios cobraron un rol central como lugar de asentamiento 

principal de migrantes internos y desplazados(as) por la violencia social y política en Perú.  

En su mayoría, los pueblos jóvenes, eran -y son- de difícil acceso y se localizan en 

zonas periféricas de las ciudades.  

Se encuentran en zonas de cerros, donde la pobreza y exclusión son históricamente 

notables. Otra de las zonas características es la ubicada a las faldas de los cerros, 

resultado de las primeras invasiones [ocupaciones] y son áreas en la que surgen 

los primeros comedores populares autogestionarios.9 (Minaya Rodriguez, 2015) 

En estos pueblos, el rol de la mujer es de vital importancia, concretamente a finales 

de la década de los 80 e inicios de los 90. Fue esta una época marcada por las acciones 

violentas contra las mujeres. 

Fueron las mujeres las que organizaron comedores populares autogestionarios, 

enfrentaron muchas luchas, desde el reto de ser mujeres migrantes y pobres, 

convirtieron temas caseros en políticas públicas y lograron sostener en gran medida 

la crisis económica a fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990, a través 

de soluciones prácticas hogareñas: la cocina y la solidaridad, dando así muestras 

de organización a gran escala en un contexto sumamente difícil. (Minaya Rodriguez, 

2015, p. 167)  

En esta etapa, al interior de Perú, comenzaron a tomar importancia las migraciones 

internas, como señalara Amat y León (2006):  

Por un lado, se encontraba la población que buscaba encontrar mejores 

condiciones de vida y lograr mayores oportunidades de empleo a costa del 

desarraigo familiar y se comenzó a ocupar terrenos y construir sus viviendas, 

emprendiendo negocios y creando su propio empleo. (p. 103) 

 
9 Los comedores populares autogestionarios son organizaciones de mujeres, amas de casa y vecinas de un 
barrio popular que se reúnen para preparar colectivamente raciones alimentarias para sus familias y para otros 
usuarios individuales. El objetivo principal de esta organización es la reducción del costo de alimentación 
familiar. Gracias a la acción colectiva, las mujeres pueden acceder a las donaciones (alimentos o subsidios 
monetarios) y se benefician de la economía de escala, que implica la compra masiva de productos y la 
preparación de comida en gran escala. El comedor popular como organización femenina es un fenómeno social 
[…] sin paralelo a nivel latinoamericano y probablemente mundial. Los comedores aparecen en la medida en 
que se agrava la crisis económica y el Estado se repliega de su función social. En su constitución, aparecen 
múltiples actores e intereses: de un lado, las instituciones y agentes externos de donación de víveres dinero o 
asesoría, del otro, las mujeres de los sectores populares (Blondet y Montero, 1995; en (Minaya Rodriguez, 
2015: 175). 
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Por otro lado, aparece la figura del “desplazado” por la violencia política y social, 

quien también comienza a llegar a las grandes ciudades, pero en situaciones de mayor 

vulnerabilidad por la necesidad y la urgencia de salir de los lugares marcados por la 

violencia. Diez Hurtado (2003) da cuenta de que esta migración forzada no corresponde a 

una sola categoría socioeconómica, sino que registra que los desplazados que salieron de 

sus localidades tuvieron diferentes estrategias y características del desplazamiento, dentro 

de las cuales menciona los desplazamientos a comunidades anexas; trasladarse a 

comunidades de resistentes, es decir, de enfrentamiento a los grupos armados; dirigirse a 

la capital de los distritos, de las provincias o de departamentos; dirigirse a Lima. Los 

procesos de inserción, en destino, estuvieron condicionados por las redes de los 

desplazados, y el acceso a la vivienda supuso, primero, la ocupación de terrenos y la 

búsqueda y obtención de servicios básicos. 

A finales del ‘80, el escenario político, económico y social fue complejo. Para sumar 

al panorama de las migraciones internas y de los desplazados, las pérdidas económicas 

derivadas del conflicto con los grupos armados de SL y el MRTA se paragonaban a la 

deuda externa peruana (Kenney, 1998). Alan García dejaba un país polarizado que entraba 

en una gran crisis de gobernabilidad, que afectó a todos los actores (Tanaka, 1997).  

 

3.3.2 Década de los 90 y 2000: estrategias de sobrevivencia de los migrantes 

internos 

En 1990, se convocó a elecciones presidenciales, que fueron ganadas por Alberto 

Fujimori, representante de un partido político independiente, quien puso en marcha una 

serie de políticas neoliberales radicales como privatizaciones y una drástica apertura 

comercial y económica. Fujimori, rápidamente, adoptó el rumbo del “Consenso de 

Washington”, realizando una reforma económica y del aparato estatal. A través de un 

programa de ajuste estructural bautizado “Fujishock”, se ejecutaron una serie de acciones 

promocionadas con el objetivo de reducir la inflación, el déficit fiscal y ordenar la economía.  

Las medidas que se implementaron en Perú promovían la “capacidad 

autorregulatoria del mercado, pero el resultado fue el desmantelamiento de las políticas 

sociales del Estado que hicieron más vulnerables a los pobres” (Contreras y Cueto, 2007, 

p. 371). Como parte del “Fujishock”, se suprimieron las subvenciones a productos de 

primera necesidad como, por ejemplo, el pan, el azúcar y la leche, algunos de los cuales 

quintuplicaron sus precios o el galón de gasolina que aumentó un 3000% (CIDOB, 2020).  
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El empleo fue una de las áreas más afectadas por las políticas fujimoristas. Como 

consecuencia de las privatizaciones de las principales empresas de servicios (electricidad, 

telefonía, etc.) comenzaron los despidos. Otro de los lineamientos del “shock” fue la 

flexibilización laboral, que dejó de lado la estabilidad del empleo, facilitó a las empresas el 

despido de sus trabajadores y la contratación en condiciones laborales menos ventajosas. 

Según diversos autores (Contreras y Cueto, 2007; Amat y León, 2006), ante el cambio del 

panorama laboral, se generó empleo temporal, autoempleo y empleo precario en pequeñas 

empresas y microempresas, aumentando así la informalidad laboral en la cual también se 

incorpora la mano de obra de los migrantes internos.  

De Soto (1987) describía la informalidad en Perú, relacionada con el incremento del 

proceso migratorio interno que vivió la ciudad de Lima, desde la decáda del ‘40, en la cual 

el “migrante interno pasa a ser un informal” (p.12-16). La perspectiva de este autor se 

mantiene hasta la actualidad, donde cobran vigencia las dinámicas que se establecen en 

los asentamientos habitados por migrantes internos, donde se desarrollan pequeñas 

economías informales, como la venta callejera de alimentos, ocupación de terrenos, acceso 

informal a servicios básicos como agua y luz, etc.  

De Soto, menciona también a la recepción hostil que recibieron [reciben] los 

migrantes internos en Perú, porque se rechazaba que “el ‘Perú profundo10’ bajase a las 

ciudades”. Por ejemplo, esta posición reconoce antecedentes históricos que señalan: 

Desde la década de los treinta, existieron diversas propuestas de proyectos de ley 

para detener el proceso migratorio interno, por citar algunos: en los años 30 se 

prohibió la construcción de departamentos ‘baratos’ en Lima, en los 40 se incentivó 

el ‘mejoramiento de la raza’ estimulando la migración escandinava, en 1946 se 

presenta un proyecto de ley para prohibir el ingreso de los provincianos, 

especialmente de la sierra, ese mismo año se planteaba la creación de un 

pasaporte de ingreso a todos los provincianos. (De Soto, 1987, p. 11-12) 

Si bien estas iniciativas de proyectos de ley fracasaron, son un antecedente para 

comprender el rechazo a los migrantes internos en Perú en cualquiera de sus formas 

(desplazados, migrantes laborales, migrantes en búsqueda de mejoras educativas, de 

salud, etc.), que llevó a que se asentasen principalmente en las zonas periféricas de las 

principales ciudades. Ante la necesidad de subsistencia, los migrantes construyeron sus 

 
10 La cursiva y la negrita se aplicaron para resaltar la definición de Perú Profundo: este concepto está limitado 
a la población indígena que habita en la sierra o selva peruana.  
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propias casas11, desarrollaron pequeñas empresas12, inclusive crearon rutas de 

transporte13 y formaron parte del comercio informal como una estrategia de autogeneración 

de empleo. 

Este es el marco en el cual se encontraba Perú, que se agudiza con la política 

económica neoliberal de Fujimori. En 1992, Fujimori clausuró el congreso a través de un 

“autogolpe de Estado” y, en septiembre de ese mismo año, se logró la captura de Abimael 

Guzmán, líder del grupo armado Sendero Luminoso, hecho que le servirá como 

antecedente para ganar las siguientes elecciones presidenciales, mientras que la política 

económica de Fujimori producía “una intensa precarización del empleo en el sector no 

agropecuario.   

En 1990, el sector formal de la economía absorbía el 48,2% de los empleados 

urbanos, contra un 51,8% del sector informal, para 1997 la precarización había 

aumentado, de manera que el sector informal pasó a absorver el 59,3% de los 

empleados urbanos, manifestándose esa misma tendencia en el campo salarial. 

(Rosas, 2010, p. 47)  

En las elecciones presidenciales del año 2000, Fujimori fue reelecto, pese a 

diversas denuncias de falsificación de firmas y de corrupción. Pocos meses después de 

haber asumido de nuevo la presidencia, ante la emisión de un video que mostraba a su 

principal asesor político –Vladimiro  Montesinos– en un acto de corrupción, se precipitó la 

caída de Fujimori. Al contar con doble nacionalidad, Fujimori se trasladó a Japón, país 

desde donde enviaría una carta de renuncia a la presidencia. El siguiente gobierno, de 

 
11 Se ocuparon terrenos, privados o estatales en todo el Perú, ante la necesidad de una vivienda o un terreno 
propio, se construyeron las viviendas en los llamados “asentamientos humanos”, diseñando también redes de 
conexión a través de rutas de transporte informal que hasta la actualidad comunican, por ejemplo, a toda Lima 
(De Soto 1987). 
12 Un ejemplo de ello es el “Emporio Comercial de Gamarra” en Lima. Surge a partir de pequeñas empresas 
familiares y genera micro emprendimientos especializados en distintas técnicas de confección a bajo precio. 
Fueron los migrantes internos (migrantes andinos) los que impulsaron ese emporio comercial e industrial, que 
tuvo su inicio en la década del 70’ (Pinto Ortiz, 2013, p. 19-20). 
13 En Perú, uno de los medios de transporte entre diferentes puntos de las ciudades es la “Combi”, la cual tuvo 
su origen en los pueblos jóvenes para suplir la necesidad de traslado de los habitantes ante la ausencia de 
transporte público que llegara a la periferia de las ciudades donde se encontraban distribuidos. En la década 
del 90´diferetes investigadores peruanos comenzaron a hablar de un modelo denominado La cultura Combi 
que lo relacionaron a la informalidad, sin embargo Villarán (1998, p. 203) habla desde otra perspectiva y acuña 
el término “capitalismo Combi” el cual lo entiende como una forma de salir de la adversidad indicando que 
“millones hombres y mujeres tomaban el destino en sus propias manos, abandonando la actitud servil y 
confrontativo, y se lanzaban al mercado creando empresas y realizando actividades económicas viables que 
les proporcionaban empleo e ingresos”. o “Cultura Combi” (Amat y Leon, 2006, p. 90) que da cuenta de la 
sobrevivencia por la precariedad de los recursos de los más vulnerables, que son los migrantes internos, siendo 
parte de sus estrategias, de sobrevivencia, el apoyo de sus familiares y paisanos para tener un espacio de vida, 
el sustento diario y alguna oportunidad de empleo. 
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transición, estuvo a cargo de Valentín Paniagua, quien estuvo enfocado principalmente en 

los casos de corrupción del gobierno anterior, la estabilización de la democracia y la 

convocatoria de nuevas elecciones (Contreras y Cueto, 2007, p. 401-402). 

En el año 2001, asumió la presidencia Alejandro Toledo. La economía peruana se 

encontraba en receso desde 1998, con un alto grado de precarización laboral, desempleo 

y falta de inversión privada. Carolina Rosas (2010) señala que, “por la migración del campo 

a la ciudad que había tenido su apogeo en los ochenta y los noventa, Lima se encontraba 

superpoblada y con pocas opciones para brindar” (Rosas, 2010, p. 48). Entonces, para 

sortear las crisis simultáneas desencadenadas en Perú, la migración internacional se tornó 

una opción para numerosos peruanos, como se verá a continuación en las páginas 

siguientes. 

 

3.3.3 Migración peruana en números: los intercambios poblacionales en la región 

Los procesos descritos anteriormente se pueden apreciar a la luz de los datos 

censales, en donde el panorama de las migraciones peruanas en la región da cuenta de 

los incrementos entre la década de los 90 y el 2000 (36.935 migrantes en los 90 a 147.910 

en el 2000 y 184.089 en el 201014). A su vez, también hacen referencia a un flujo 

predominantemente masculino hasta la década del ‘90, cambiando su composición en los 

censos levantados en la década del 2000, donde emerge que los flujos se feminizaron 

“numéricamente” y, en la década del 2010, se acentúa el stock masculino.  

Estos cambios también pueden observarse en las tendencias de otros países de la 

región, principalmente en Argentina, Chile y Uruguay. A pesar de ello, los flujos masculinos 

se acentuaron en Bolivia, Brasil y Paraguay. En el caso de la colectividad peruana, cuya 

mayor concentración se encuentra en Argentina seguida de Chile, se puede hablar de una 

feminización de las migraciones en la década del 2000 con tendencia al equilibro a partir 

de los censos 2010. 

 

 
14 No se dispone de datos para la década del 2010 de los censos de Chile, Paraguay y Perú. 
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Tabla 5. Totales de extranjeros nacidos en países de la región del MERCOSUR ampliado15, 
según país de nacimiento y de residencia en la ronda de censos alrededor de 199016, 200017 
y 2010. 

 

País de  
nacimiento 

País de residencia 

Total 

Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay 

1991 1992 1991 1992 1992 1993 1985 

2001 2002 2000 2002 2002 2007 1996 

2010 2012 2012       2011 

Argentina 

  17.829 25.468 34.415 47.846 4.165 19.669 149.392 

  27.094 27.531 48.176 63.006 10.252 26.256 192.063 

  38.300 29.067 NE NE NE 26.782 94.149  

Bolivia 

143.735   15.694 7.729 766 3.216 211 171.351 

233.464   20.388 10.919 1.062 5.168 376 266.209 

345.272   38.816 NE NE NE 
                  
-      

384.088  

Brasil 

33.543 8.586   461 107.452 2.523 12.332 164.897 

34.712 14.428   6.899 81.337 4.389 13.521 150.897 

41.330 23.047   NE NE NE 12.882 77.259  

Chile 

218.217 3.909 20.434   2.264 4.652 1.439 250.915 

212.429 4.163 17.131   2.336 6.486 1.726 237.785 

191.147 4.244 15.432   NE NE 1.682  212.505 

Paraguay 

25.113 955 19.018 683                     -      1.421 47.190 

325.046 3.201 28.822 1.222                     -      1.512 359.803 

550.713 3.845 39.251 NE   NE 1.781 595.590  

Perú 

15.977 5.805 5.831 7.649 1.432   241 36.935 

88.260 8.824 10.814 37.863 1.621   528 147.910 

157.514 10.122 15.020 NE NE    1433  184.089 

Uruguay 

133.653 327 22.141 1.599 3.029                   -        160.749 

117.564 421 2.474 2.241 3.239 554   125.939 

116.592        -      24.048 NE NE NE   140.640  

Total 90’ 570.238 37.411 108.586 52.536 162.789 14.556 35.313 981.429 

Total 2000’ 1.009.994 58.131 107.160 107.320 152.601 26.849 43.919 1.479.125 

Total 2010' 1.402.568 79.558 161.634 NE NE NE 44.560 
 1.688.32

0 

Indice de Masculinidad (IM) de los nacidos en Perú residentes en: 

Década 90' 147,1 120,8 149,9 102,4 110,6   86,8   

Década 
2000 

68,5 123,9 161,2 66,0 129,9   87,2   

Década 
2010 

81,9 137,61 154,67 NE NE   73,1   

Fuente: elaboración con base a datos censales del proyecto IMILA-CELADE 
 https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/  

 
15 Países del MERCOSUR más Bolivia y Chile 
16 Argentina y Brasil 1991, Bolivia Chile y Paraguay 1992, Uruguay 1985, Perú 1993 
17 Argentina y Bolivia 2001, Brasil 2000, Chile y Paraguay 2002, Uruguay 1996, Datos no disponibles para Perú 
en la década 2000. 

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/
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La migración femenina en la década del 2000, prácticamente, duplica los flujos 

migratorios masculinos, característica principal de migrantes recientes laborales. Por otra 

parte, siguiendo las trayectorias internacionales, la feminización de la migración peruana 

estaría marcada por lo que Pedone (2008) llama en sus investigaciones sobre migración 

ecuatoriana “un proceso doble –aceleración y feminización–, tiene a su vez un impacto 

transformador en las estructuras familiares”. La migración peruana traería consigo diversas 

consecuencias en los países de origen, relacionadas con la crianza de los hijos, la 

“maternidad transnacional”, migraciones de reunificación familiar, redefinición de las 

relaciones de género, vínculos de poder “doméstico”. En este espacio, la familia se 

convierte en un espacio de negociación tanto en las familias reunificadas en Argentina 

como en las que aún quedan en el país de origen. 

 
Tabla 6. Resumen de los cambios en el volumen y en la estructura por sexos de las cinco 
principales poblaciones de extranjeros residentes en la región 
 

Categorías 
País de residencia Argentina 

Paraguayos Peruanos Bolivianos Chilenos Uruguayos 

volúmenes alrededor de 
2000 

550.713 88.260 345.272 191.147 116.592 

composición por sexos 
alrededor del 2000 

Femenino Femenino Masculino Masculino Femenino 

cambio en la composición 
por sexos 2000 – 2010 

acentúa 
stock 

masculino 

acentúa 
stock 

masculino 

acentúa 
stock 

femenino 

acentúa 
stock 

femenino 

acentúa 
stock 

femenino 

Fuente: elaboración en base a Bologna (2007) usando datos de IMILA-CELADE, 
https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/, y censos de población. 

 

En el periodo 1990-2015, el proceso de emigración que se desarrolló en Perú se 

centró especialmente en la población de 25-34 años de edad18 (INEI, 2016, p. 27-30); la 

corriente emigratoria alcanzó un promedio de edad de 34,4 años; los datos que presenta 

el INEI muestran la emigración de adultos mayores y de población infantil, lo que hace 

suponer procesos de reunificación familiar. 

 
18 El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) elabora informes estadísticos desde el año 
1990 sobre la emigración peruana. Para ello, cruza información de los registros administrativos de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones y la Tarjeta andina de migración y define como emigrante peruano 
a todo aquel que ha salido del país y no ha retornado en al menos un año; selecciona únicamente a los 
extranjeros que registraron su fecha de ingreso al país y no registran movimiento migratorio de salida del país 
en un periodo de al menos de un año; realiza un análisis de consistencia de ambas bases de datos, para luego 
identificar a los migrantes en un periodo de estudio y fusionar ambas bases (INEI, 2016, p. 27-30). 

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/
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En los siguientes gráficos, se observa una notable concentración de población en 

edades activas, característica que puede ser interpretada como un indicio del flujo 

migratorio con fines laborales, así como porcentajes importantes de emigrantes menores 

de 15 años y mayores de 60 años. Ambos datos pueden referenciar, como se mencionó 

en el párrafo anterior, migraciones por reagrupación familiar en los países de destino.  

 
Gráfico 1. Distribución por edades de los varones que emigraron de Perú desde la década 
del 90’.  Años 1990 – 2015 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del informe: Perú estadísticas de la Emigración 
internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 – 2015. INEI. 
 

 
Gráfico 2. Distribución por edades de las mujeres que emigraron de Perú desde la década 
del 90’.  Años 1990 – 2015 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del informe: Perú estadísticas de la Emigración 
internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 – 2015. INEI. 
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1.041.111
varones emigraron 

desde 1990 de Perú 

1.075.841 
mujeres emigraron 

desde 1990 de Perú 
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Según la misma fuente de información, desde el año 1990, los peruanos que 

emigran son en su mayoría estudiantes (22,39%), pero también se observa la salida de 

profesionales científicos e intelectuales (8,75%), técnicos y profesionales de nivel medio 

(5,23%), jubilados, miembros del Estado peruano, etc. Tanto en aspectos educativos como 

en experiencia laboral acumulada, dicha situación evidencia el “uso ineficiente de los 

recursos humanos y una pérdida de la inversión educativa en el país de origen o de destino” 

(Falcón y Bologna, 2013, p. 259). Diversos estudios evidenciaron que los migrantes 

laborales, por lo general, se desempeñan en ocupaciones menores a su categoría 

ocupacional desarrolladas en el país de origen. 

 

Tabla 7. Perú: Emigración internacional de peruanos de 14 y más años según categoría 
ocupacional.  1990 – 2015 

Categoría y clase de ocupación 
Total 

% 
Mujeres 

% 
Varones 

% 

Miembros del Estado y administración pública 0,04 0,02 0,05 

Profesionales científicos e intelectuales 8,75 8,96 8,54 

Técnicos y profesionales de nivel medio 5,23 3,75 6,76 

Empleados de oficina 12,97 10,30 15,75 

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio y 
mercado 

12,42 9,52 15,45 

Agricultores agropecuarios, pesqueros y artesanos 1,22 0,21 2,26 

Operadores de instalaciones y máquinas montadoras 0,003 0,001 0,005 

Fuerzas armadas y PNP 0,21 0,03 0,40 

Jubilados y pensionistas 0,68 0,45 0,91 

Amas de casa 10,81 20,63 0,59 

Estudiante 22,39 20,97 23,86 

Otros 9,54 8,97 10,13 

No especifica 15,75 16,19 15,30 

Total 100,00 100,00 100,00 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del informe Perú estadísticas de la Emigración 
internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 – 2015. INEI. 

 

Los países elegidos como primer destino han variado en los últimos quince años, 

según los datos del INEI. En el periodo de 1990 a 2005, el primer país de destino fue 

Estados Unidos (30,9%), el segundo lugar lo ocupó España (14,3%) y Argentina se 

encontraba en el tercer lugar (12,6%). En el periodo de 1990 a 2015, Chile es el primer 

país de destino elegido (34,3%), seguido por Estados Unidos (15,9%), ocupando Argentina 

el sexto lugar (tabla 8). 
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Tabla 8. Perú: Emigración internacional de peruanos según el primer país de destino 
elegido. 1990 – 2015 
 

País de Destino 
1990-
2005 

1990-
2007 

1990-
2008 

1990-
2009 

1990-
2011 

1990-
2012 

1990-
2015 

Chile 10,5 9,3 21,9/1 19,4 29,0/1 31,9/1 34,3/1 

Bolivia 2,3 2,7 17,2 19,7/1 16,1 16,5 13,0 

Estados Unidos 30,9/1 30,6/1 18,9 18,4 16,3 15,2 15,9 

Ecuador 1,8 1,7 13,8 14,6 12,6 12,0 11,3 

España 14,3 13,0 8,8 8,6 8,2 7,5 7,0 

Argentina 12,6/3 14,0/i2 3,8/6 3,9/6 3,7/6 3,5/6 3,8/6 

Venezuela 2,7 3,1 2,5 2,4 2,1 1,8 1,6 

Brasil 1,9 2,0 1,5 1,7 1,6 1,6 2,0 

Colombia 0,6 0,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 

Países bajos 0,4 0,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 

Panamá 0,3 - 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 

México 0,5 0,6 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 

Italia 10,4 10,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 

Japón 3,8 3,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

Canadá 0,7 1,0 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 

Costa Rica - - 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 

El Salvador - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Francia 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,3 0.7 

Alemania 0,9 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Nicaragua - - - - 0,2 0,1 - 

Australia 0,4 0,7 - - - - - 

Reino unido - 0,4 - - - - - 

Rep. Dominicana - - 0,2 0,2 - - 0,2 

Rusia 0,4 - - - - - - 

Suecia 0,4 0,4 - - - - - 

Suiza - 0,4 - - - - - 

Otros países 3,2 2,9 1,4 1,3 1,1 1,0 1,4 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del informe Perú estadísticas de la Emigración 
internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990 – 2015. INEI. 

 

Los datos evidencian el cambio de destino de los migrantes peruanos. Si bien 

Argentina acumulaba hasta el 2007 los primeros puestos como el país de destino elegido 

por los migrantes peruanos, después de Estados Unidos y España, a la vez, fue un país 

poco frecuentado por los peruanos hasta mediados de la década de los 90. Es probable 

que la motivación por Argentina haya sucedido por lo que Rosas (2010) señalaba: “algunos 

de los migrantes encontraron esperanza en la paridad entre el peso y el dólar y en la 

‘estabilidad’ y ‘primer mundo’ prometidos por el entonces presidente argentino, Carlos 
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Menem” (p. 48). Paralelo a lo que señala la autora, las redes migratorias pudieron jugar 

también un papel muy importane en la migración, porque, como se verá más adelante, la 

migración peruana tiene larga data en Argentina, aunque con porcentajes bajos respecto 

a otras poblaciones. 

 

3.4 La política migratoria en Argentina 
 

A mediados del siglo XIX, el principal stock migratorio en Argentina fueron los 

nacidos en Europa, situación que se revierte, y comienzan a observarse los intercambios 

con los países de la región, llegando a tener mayor preponderancia en el último siglo las 

migraciones intrarregionales. Bien es cierto que, en el siglo XIX, el incremento de stock de 

migrantes europeos estuvo acompañado por las políticas migratorias que promovían en 

Europa la migración hacia Argentina con la finalidad de proporcionar empleo a los 

inmigrantes.  

A finales del siglo XIX, se registran los mayores incrementos de migrantes, mientras 

que las políticas migratorias se volvían cada vez más restrictivas y reguladoras 

(especialmente entre 1875 y 1896). A inicios del siglo XX, para los nuevos migrantes, la 

política migratoria se tornó aún más selectiva y es durante el gobierno de Onganía (1966) 

que se endurecen aún más las normas y controles migratorios, llegando al despido sin 

indemnizaciones de trabajadores migrantes en condiciones de irregularidad. En este 

periodo, se observa en la cúspide la mayor cantidad de migrantes (2.604.447 en valores 

absolutos). 

Paralelo a ello, en los mismos periodos, las migraciones de América Latina hacia 

Argentina comenzaron a cobrar importancia por sus incrementos, aún al estar contenidas 

dentro de políticas migratorias hostiles. Tal es así, que, en la última dictadura argentina, la 

Ley 22.439/81 (conocida como Ley Videla) reafirma el fomento de la inmigración de 

extranjeros, “cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la 

sociedad argentina” y limita los derechos civiles de los migrante con permanencia irregular. 

La ley extiende la obligatoriedad de la denuncia de casos de inmigración irregular para los 

hospitales, centros asistenciales, escribanos, etc., e incluso impide el ingreso a la escuela 

de todo estudiante extranjero que no acredite su categoría de ingreso. No obstante, con un 

panorama restrictivo en derechos, las migraciones limítrofes y del Perú continuaron 

creciendo. 
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En el presente siglo, en el año 2003, se promulgó la Ley 25.871, que tiene como 

objetivo la integración del extranjero en igualdad de condiciones que la población nativa. 

En el 2017, el presidente Mauricio Macri firma el decreto 70/2017, que modifica la Ley de 

Migraciones (25.871). Este decreto establece, principalmente, condiciones más estrictas 

respecto de las causas que impiden el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país 

cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, antecedentes relacionados con 

ilícitos o hayan participado en actividades ilícitas.  

A pesar de ello, continúa el crecimiento de migrantes de América Latina y Perú. Por 

tales motivos, es pertinente mencionar que no necesariamente una política migratoria tiene 

un impacto en las dinámicas de migración, por ejemplo, en la cantidad de potenciales 

inmigrantes o en el desaliento a migrar. En la línea temporal, se observa que aún con 

políticas restrictivas, la migración continuó creciendo (ver gráfico 3: Línea del tiempo). 
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Gráfico 3. Línea del tiempo del stock migratorio en Argentina. Siglo XIX al XXI. 

  

(continúa…) 

* Se presenta la información disponible encontrada en la DGEyC de la Provincia de Córdoba.   
** Se agregan las comillas, porque no se puede hablar de una política migratoria de puertas abiertas en 1853. 
La constitución, si bien, establecía beneficios a todas las personas que querían habitar el territorio argentino, 
en su Artículo 25 del capítulo primero fomentaban sólo la migración europea 
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 (continúa…) 
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(continúa…) 
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Fuente: el resumen de las leyes se elabora usando como base el libro Migración: un derecho humano de 
(Giustinani, 2004) y el artículo Inmigración, anarquismo y deportación: la criminalización de los extranjeros 
“indeseables” en tiempos de las “grandes migraciones” de (Domenech , 2015). Para los años 2017; 2018 y 2019 
se revisan las publicaciones de Página 12, La Nación, el Perfil y Chequeado. Los datos censales fueron elaborados 
con base a los Censos Nacionales de Población 1869; 1895; 1914; 1947; 1960; 1970; 1980; 1991; 2001 y 2010. 
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3.5 La migración peruana hacia Argentina 

La migración internacional ha sido parte fundamental de la historia latinoamericana, 

tal como se mencionó a inicios del presente capítulo. Los primeros procesos migratorios 

ocurrieron como parte de la colonización y expansión de Europa hacia nuevos territorios, 

llegando inclusive a la incorporación de trabajadores en condición de esclavitud; ello 

aconteció entre los siglos XVI y mediados del siglo XIX. Posteriormente, en la segunda 

mitad del siglo XX, los países del sur, principalmente Argentina, recibieron una importante 

corriente migratoria europea, en paralelo a la promulgación por parte del Estado de 

diversas leyes que promovían o regulaban las migraciones. 

En este contexto, según los datos censales que se obtuvieron desde el primer censo 

argentino (1869) hasta el último censo de población (2010), pudo notarse la dinámica y el 

diferente comportamiento de los stocks de población nacida en otro país para cada periodo 

censal. 

Gráfico 4. Argentina: evolución de la población nacida en otro país, según datos censales. 
Censos 1869 y 2010 

 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos de: INDEC, Censos Nacionales de Población 1869; 
1895; 1914; 1947; 1960; 1970; 1980; 1991; 2001 y 2010. 
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La población nacida en otro país se incrementa a finales del siglo XIX. En ese mismo 

periodo, las políticas migratorias eran de “puertas abiertas” hacia la migración europea, y 

su objetivo principal era canalizar las corrientes migratorias. El stock acumulado alcanza 

sus valores máximos entre los años 1914 y 1970, periodo que está ceñido por la 

implementación de normas que controlan el ingreso de extranjeros, en los que se llegaba 

inclusive a la expulsión de migrantes “ilegales19” o a su despido sin indemnización.  

Es pertinente señalar que, a inicios de la década de los 90, la política económica 

argentina, al igual que en Perú, tomó un corte neoliberal, luego de que transitase por una 

crisis económica inflacionaria, “llegando entre enero y marzo de 1990 al 2.314% de 

inflación. En enero, los depósitos bancarios fueron congelados y transformados en bonos 

externos (plan Bonex). La hiperinflación licuó la deuda cuasifiscal en pesos y así ‘limpió el 

terreno’ sobre el que un año más tarde el gobierno lanzó el plan de convertibilidad” 

(Rapoport, 2011, p. 145). 

En marzo de 1991, durante el gobierno presidencial de Carlos Menen, se sancionó 

la Ley 23.928, en la cual se declara “la convertibilidad del austral con el dólar de los Estados 

Unidos, a una relación de diez mil australes por cada dólar, para la venta en las condiciones 

establecidas por la presente ley” (Ley 23.928, artículo 1º), y de esa forma se fija el tipo de 

cambio que luego transformaría en “un peso = un dólar”. 

Rapoport (2011) señaló que, por un lado, la Ley de Convertibilidad contuvo la 

inflación, pero por el otro, tuvo graves consecuencias: 

La sobrevaluación del peso, la desindustrialización y destrucción del aparato 

productivo y una triplicación de la deuda externa. Desde el punto de vista social 

produjo los mayores índices de desocupación, pobreza e indigencia de la historia 

argentina, junto a una inédita redistribución regresiva de los ingresos y una 

apropiación de los ahorros bancarios de vastos sectores de la población. (p.145) 

Aún con una Argentina que transitaba por la crisis económica, que le implicó no solo 

una devaluación del peso, sino que afectó los niveles de empleo y el incremento de la tasa 

de desocupación, diversos autores observaron que se profundizó el arribo de migrantes 

 
19 Se agrega las comillas a “ilegales”, porque es el término que se utilizó en gran parte de las legislaciones 
argentinas sobre migración. En el presente trabajo no se utiliza el término de ilegal, porque los seres humanos 
no son ilegales siendo su estado migratorio regular o irregular ya que dicho estado responde a trámites 
administrativos. 
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limítrofes y del Perú desde la década de los 9020, cuyas causas principales fueron la 

sobrevaluación del peso argentino respecto al dólar y el desarrollo relativo de la economía 

argentina respecto a Perú y otros países limítrofes (Cerruti y Parrado, 2006). Situación que 

obligó a los migrantes a reacomodarse en espacios económicos como la industria textil, de 

confecciones y calzado. (Benencia y Quaranta, 2007, p. 417-418). 

En este orden de hechos, los migrantes:  

Se insertaron en segmentos secundarios del mercado de trabajo y con escasas 

posibilidades de movilidad ocupacional, además durante la crisis del 2001 se puso 

fin a la convertibilidad y con la devaluación de la moneda se redujo 

considerablemente la capacidad de ahorro de los migrantes y la posibilidad del 

envío de remesas a sus países de origen. Sin embargo, la crisis no provocó el 

retorno masivo de los migrantes de países limítrofes y peruanos pero frenó la 

llegada de nuevos contingentes. (Cerruti y Maguid, 2006, p. 78) 

Las migraciones resultan ser complejas e implican no solo variaciones en los 

intercambios migratorios. Tal como se señaló en los párrafos anteriores, durante la crisis 

económica, existía la posibilidad de retornos masivos, sin embargo, ese hecho no se 

presentó; al contrario, los migrantes optaron o se vieron obligados, por la crisis, a insertarse 

en actividades laborales con pocas o nulas posibilidades de movilidad laboral o social, con 

la probabilidad de que dichas activades se hayan realizado en condiciones de precariedad 

e informalidad laboral. 

 

3.5.1 Migrantes peruanos en Argentina: un acercamiento a través de datos censales 

Desde 1869, se observa un crecimiento del stock de población nacida en América 

y residente en Argentina, en particular los nacidos en Perú. Si bien no se dispone de datos 

de los peruanos para los censos 1960 y 1970, los que hay en existencia señalan un 

continuo crecimiento de su stock en Argentina, principalmente, en los últimos tres censos 

de población (1991, 2001 y 2010). Estos incrementos pueden tener relación con las cifras 

oficiales que presenta Perú, según las cuales el mayor proceso emigratorio se inició en la 

década de los 90, siendo Argentina uno de los países elegidos como primer destino 

migratorio. 

 
20 Según la revisión de documentos censales desde el Sigo XIX, se observó que en el Censo de Población de 
1895 se contabilizaron los primeros peruanos en Argentina (556 peruanos). 
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Complementariamente a la información que se presenta en Perú, las cifras oficiales 

del censo argentino dan cuenta de un significativo incremento de migrantes peruanos entre 

1990 y 2010. En el Censo Nacional de Población de 1991, se registraron 15.977 migrantes 

peruanos, ascendiendo a 88.260 migrantes en el 2001 y a 157.514 en el Censo 2010.  

La acentuada concentración de los peruanos residentes en Argentina se aprecia en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la que el censo 2001 capta el 44,2% del 

total; en la provincia de Buenos Aires concentra otro 37,7%; y la provincia de Córdoba 

ocupa el tercer lugar con el 7,6%. En términos de peso relativo, el orden es el mismo: en 

la Ciudad de Buenos Aires, los peruanos representan el 1,4% de la población total; en la 

provincia de Buenos Aires el 0,24% y en Córdoba el 0,22%. En el censo 2010, CABA, la 

Provincia de Buenos Aires y Córdoba continúan concentrando a la población nacida en 

Perú (44,1%, 38,4% y 7,9% respectivamente). A pesar del pequeño peso relativo de 

Córdoba como lugar de asentamiento de los peruanos que viven en Argentina, es 

importante destacar que el volumen pasó de 1.641 (INDEC, 1991) a 6.750 (INDEC, 2001), 

a 12.442 (INDEC, 2010) entre los años 1991 y 2010, con una tasa media de crecimiento 

anual entre el 2001 y 2010 de 6,8%. 

En el año 2001, se observó una tendencia a la feminización del stock de migrantes 

peruanos en Argentina, por la cual los índices de masculinidad pasaron de 147,1 en la 

década del 90’ a 68,5 en el año 2001, evidenciando como directriz principal del proceso 

migratorio un alto componente femenino, que se complementa con la tendencia 

internacional de las migraciones. Los datos muestran que el caso de la migración peruana 

iniciada entre la década del 90’ y 2000 estaría dando cuenta de la mujer como sujeto activo 

del proceso migratorio. En el Censo 2010, el índice de masculinidad asciende a 88,1 y se 

incrementa el peso relativo de los varones respecto al censo 2001. La tendencia puede ser 

al equilibrio de su población, hecho que sucede por el tiempo transcurrido entre periodos 

censales, de aproximadamente 10 años (2001 – 2010), cuando se inicia un cambio en la 

estructura poblacional de los migrantes internacionales21. 

Las pautas de transformación ocurridas en la dinámica poblacional de los migrantes 

peruanos puede observarse también en su proceso de envejecimiento (2,5% de adultos 

mayores en el año 2001 a 3,5% en el año 2010), el cual da cuenta de una migración 

reciente. En el censo 2001, el promedio de edad alcanzó un valor de 32 años y el grueso 

 
21 Este equilibrio poblacional haría suponer migraciones familiares o procesos de reunificación familiar, que aún 
estaría sostenido por la existencia de espacios laborales femeninos, porque son acompañados de una 
importante presencia de mujeres. 
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de su componente migratorio se ubicó entre los grupos de edad de 20 a 39 años, por ende, 

en 10 años, los migrantes peruanos aún están en proceso de envejecimiento de su 

población. 

Es probable que la cúspide de la pirámide migratoria del año 2010 dé cuenta de la 

primera ola de migrantes ocurridas en Córdoba y Argentina que envejecen en el país de 

destino. En los datos, se observa un incremento de la población de los menores de 14 

años, para el censo 2010 (3,3% de menores en el censo 1991 a 5,2% en el censo 2001 y 

6,2% en el censo 2010), quienes pueden ser parte de migraciones familiares o hijos 

reunificados, mientras que el promedio de edad se elevó 32,7 años. En este sentido, la 

composición de la población por sexo ofrecería también alguna indicación sobre la 

dinámica migratoria a escala nacional. 

La irregularidad de la pirámide de población de 1991 evidencia a Córdoba como un 

destino poco frecuente de los peruanos para ese periodo, siendo el stock migratorio 

principalmente masculino. En el anexo 1, se puede observar las pirámides de población de 

la población nativa, de los migrantes limítrofes y del Perú, en donde a nivel país la pirámide 

migratoria de peruanos presenta mayor población en las edades de 20 a 24 y 35 a 39, pero 

a diferencia de Córdoba, presenta una forma más piramidal, lo que confirma que en 1991 

el destino de Córdoba no fue prioritario para los migrantes peruanos.  

A la luz de los datos mostrados a través de las pirámides de población, se notan las 

transformaciones del stock migratorio de los peruanos en el censo 2001. Y por el 

incremento y la forma de la pirámide de población “típica de migrantes”, ensanchada en las 

edades centrales y estrecha en la base y cúspide, se puede decir que Córdoba pasa a ser 

un destino elegido por los(as) migrantes peruanos(as) para residir, cuya tendencia es la 

feminización del flujo migratorio.  

La estructura de la población de migrantes peruanos, en el año 2010, da cuenta de 

una tendencia al equilibro de los sexos, respecto a la pirámide del censo 2001. Hay un 

incremento de la población que se encuentra en la base de la pirámide (los menores de 10 

años), lo que puede sugerir procesos de reunificación familiar o menores acompañando a 

las migraciones familiares; mientras que, en la cúspide de la pirámide, los incrementos 

serían consecuencia del envejecimiento de la población, transcurridos, aproximadamente, 

10 años respecto del censo anterior. 
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Gráfico 5. Pirámides de población de migrantes peruanos en Córdoba: Censos 1991 a 2010 

 

 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos de: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 1991, 2001 y 2010, procesados con Redatam+SP del CELADE. 
Pirámides elaboradas con la planilla de Excel Pyramid, del U.S. Bureau of the Census International Programs 
Center, Population Analysis Spreadsheets (PAS). 
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Si bien los censos de población registraron un stock de migrantes peruanos desde 

finales del siglo XIX (Censo 1895), un importante incremento de stock migratorio -de 

acuerdo a datos censales- se observa en el periodo 1991-2010, el cual coincide con 

cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que sucedieron en Perú, dando 

inicio, en primer lugar, a un proceso de migración interna ocurrida en Perú del campo a la 

ciudad y, en segundo lugar, a un proceso migratorio que tiene como destinos principales 

los países de la región, caracterizándose por una emigración de población joven y de mano 

de obra calificada (estudiantes y profesionales) y de mujeres con una tendencia al equilibrio 

de las poblaciones. 
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“A mí me gustó Córdoba. Doy gracias a Dios que 
todos los sitios donde he trabajado parecían mi 

familia. Yo trabajaba y viste que nosotros los 
peruanos trabajamos duro.  

La siesta ¿qué es la siesta?” 
-Milagros, migrante peruana. 
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CAPITULO IV: Características sociodemográficas de los migrantes 

peruanos en Córdoba a partir de los Censos 1991 a 2010. 

 

4.1 Introducción 

La importancia de analizar los procesos migratorios de los migrantes peruanos en 

Córdoba, de manera diferenciada, radica en que hay dos puntos importantes de corte de 

los migrantes, según el año de llegada. De esta manera, se logra diferenciar los migrantes 

antiguos y recientes, que tienen diferentes motivaciones para iniciar su proceso migratorio. 

En el caso de los primeros, la principal motivación estaría vinculada a la educación y, en 

los segundos, la motivación sería laboral.  

En este capítulo, se presentan las definiciones de tipología migratoria, que se 

utilizarán durante la investigación sociodemográfica:  a) migrantes antiguos y b) migrantes 

recientes. Es a partir de estas categorías que se ponen de relieve las características de los 

hogares de los peruanos residentes en la ciudad de Córdoba, identificando: el tipo de 

hogar; las características de la vivienda; condiciones de vida; sus principales 

características sociodemográficas, como sexo, edad, nivel educativo, la situación laboral y, 

por último, la distribución espacial por barrios en la ciudad de Córdoba. 

 

4.2 Definición de migrante antiguo y reciente 

Teniendo en cuenta que los procesos migratorios son dinámicos y sus movimientos 

afectan tanto a las áreas de origen como de destino y que son cambiantes en el tiempo 

(Bologna, 2007), es necesario un análisis de manera diferenciada de este proceso. La 

posibilidad que brindan los censos para el estudio de las migraciones acota a considerar 

como migrante a “una persona nacida en una localidad diferente a donde reside” y la 

antigüedad de los migrantes se define por el “lugar dónde vivía hace cinco años”. Sin 

embargo, es pertinente señalar que no se debe dejar de lado el análisis del componente 

dinámico y humano que comprende un proceso migratorio. 

Con el apoyo de programas de análisis cuantitativo (Redatam+SP del CELADE y 

SPSS 19) y el uso de QGis para trabajar la cartografía, se elaboran diversas categorías 

migratorias para ser utilizadas con fines estadísticos. Se diseñaron sintaxis y se generaron 

nuevas variables en las bases de datos censales, las cuales permiten identificar tanto a la 
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población nativa como a los migrantes y niños menores de 5 años, bajo el siguiente 

esquema: 

Tabla 9. Definición de categorías migratorias. 
 

Cod Si: Entonces 

1 Nació en Argentina y hace 5 años vivía en Argentina Argentino no migrante 

2 Nació en Argentina y hace 5 años vivía en otro país Argentino retornado 

3 Nació en Argentina y hace 5 años no había nacido 
Argentino que no había 
nacido 

4 Nació en otro país y hace 5 años vivía en Argentina Migrante antiguo 

5 Nació en otro país y hace 5 años vivía en otro país Migrante reciente 

6 Nació en otro país y hace 5 años no había nacido Migrante que no había nacido 

9 
Se ignora lugar de nacimiento y dónde vivía hace 5 
años 

Ignorado 

Fuente: elaboración propia usando como base la estructura de tipología migratoria del CEPAL-CELADE. 

 

Para los fines de la investigación, se trabaja con las categorías 4, 5 y 6. Quedan 

definidos de esta manera para el análisis: 

a) Migrante antiguo: persona nacida en otro país e indica vivir habitualmente en esta 

provincia y estar residiendo hace cinco años en ella. 

b) Migrante reciente: persona nacida en otro país e indica vivir habitualmente en esta 

provincia y hace cinco años residía en otro país. 

c) No habían nacido: migrantes menores de 5 años, quienes pueden formar parte de 

migraciones familiares o hijos reunificados. 

 

Tabla 10. Provincia de Córdoba. Distribución de la población según tipología migratoria. 
Córdoba, 2001, 2008 y 2010. 
(Absolutos y porcentajes) 

 

Tipología migratoria 1991/1 2001 2008 2010/2 

 Argentino no migrante 
87,0% 89,9% 87,7% 88,3% 

(2.059.795) (2.756.270) (2.844.663) (2.876.764) 

 Argentino retornado 
0,1% 0,1% 0,2% 2,0% 

(1.291) (2.941) (6.067) (66.045) 

 Argentino que no había nacido 
11% 9% 8% 0% 

(260.902) (268.029) (252.823) (6.824) 

(continúa…) 
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Tipología migratoria 1991/1 2001 2008 2010/2 

 Migrante antiguo 
1,7% 1,1% 2,1% 1,0% 

(40.627) (32.617) (67.914) (33.856) 

 Migrante reciente 
0,1% 0,2% 0,3% 0,0% 

(2.050) (6.528) (11.299) (1.309) 

 Migrante que no había nacido 
0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 

(279) (416) (4.048) (12.273) 

Ignorado 
0,1% 0,0% 1,8% 8,0% 

(1.661) - (56.807) (259.450) 

Total 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Absolutos (2.366.605) (3.066.801) (3.243.621) (3.256.521) 

Notas:  
/1 Se trabaja con la base usuaria ampliada y se utiliza la variable PESO2DAMU para expandir la población. 
/2 Se trabaja con la base usuaria ampliada y se utiliza el expansor EXPH que se encuentra a nivel de hogar, se 
recomienda analizar con recaudo la información de la base ampliada 2010 debido a las diferencias en los 
valores absolutos respecto a la información publicada en con el cuestionario básico, el 8% del cuestionario 
ampliado ignora el país de nacimiento, en el caso de los migrantes peruanos en el cuestionario básico son un 
total de 12.442 personas y en el ampliado ese número desciende a 10.752 personas, de ahí que la tipología 
migratoria, respecto a los recientes, argentinos retornados y migrantes que no habían nacido tenga un 
comportamiento diferente al que se observa en los censos que lo anteceden. 
Fuente: elaboración que usó como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991, 2001 y 
2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP 
del CELADE y SPSS19. 

 

En la tabla anterior, se puede observar, según la tipología migratoria propuesta, que 

hay un incremento de los migrantes, principalmente, de los recientes y de los menores de 

5 años. Estos últimos evidencian los procesos de reunificación familiar de los hijos en el 

país de destino. Es pertinente señalar que los datos del Censo 2010 (base ampliada) deben 

tomarse con recaudo, debido a las diferencias en números absolutos respecto al 

cuestionario básico. 

En efecto, las migraciones familiares responden también a la consolidación de las 

redes migratorias y a la forma en que circula la información entre ellas. Como puede verse, 

hay un importante número de migrantes antiguos en Córdoba y es probable que sean ellos 

los que tienen acceso y brindan información a los potenciales migrantes, lo que da lugar a 

que se establezcan vínculos fuertes entre las familias migrantes, o entre los migrantes que 

tienen un rol importante en la comunidad de peruanos en Córdoba. 

Claudia Pedone (2005) indicaba:  

Las redes migratorias vinculan de manera dinámica, las poblaciones de la sociedad 

de origen y la de llegada, y trascienden a los actores individuales. Por ello, es 

necesario investigar las variaciones en la forma y función de las redes migratorias 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 77 - 

 

de distintos tipos de migraciones, aspectos culturales, contextos económicos y 

sociopolíticos. (p.108) 

En este marco, la línea de trabajo se centra en función de los distintos tipos de 

migración, ya que existen diversas relaciones que dependen en la mayoría de los casos de 

vínculos establecidos con anterioridad -inserción educacional, laboral, social, entre otros-. 

 

4.3 Características generales de los migrantes peruanos en la provincia de 

Córdoba 

Según el Censo nacional de población, hogares y viviendas (INDEC, 1991), el total 

de migrantes peruanos en la provincia de Córdoba representó el 0,1% de la población, 

mientras que, en el censo 2001, ascendió a 0,2% del total de población. Para el momento 

del Censo provincial de población hogares y viviendas (DGEyC, 2008), la proporción de 

población peruana ascendió a 0,4% y, de acuerdo a los datos del censo nacional 2010, se 

mantuvo en 0,4%. En valores absolutos, se contabilizaron 1.631; 6.750 y 12.442 peruanos 

en los censos 1991, 2001 y 2010, respectivamente, cuyas características en la composición 

por sexo presentaron un alto porcentaje de varones en el censo de 1991 (61% varones y 

39% mujeres). Los censos posteriores favorecieron a las mujeres (58,3%, Censo 2001, 

52,6% Censo 2008 y 53,2% Censo 2010), al ser su componente femenino la particularidad 

de la migración peruana desde la década del 2000. 

Los datos censales muestran que el departamento Capital de la provincia de 

Córdoba concentra la mayor proporción de población nacida en Perú. En el año 2010, se 

registró que 92,2% de la población peruana residía en la ciudad de Córdoba, seguido del 

departamento Colón (2,2%) y de Punilla (1,0%). En el periodo analizado, se observa 

también que son esos tres departamentos los que presentan una importante concentración 

de migrantes peruanos durante los últimos tres periodos censales, con la excepción del 

censo 199122, en el que el departamento de Colón tuvo un solo habitante de nacionalidad 

peruana. 

 

  

 
22 El censo de 1991, después de Punilla, los departamentos que se encontraba mayor cantidad de migrantes 
peruanos fueron San Justo, Río Cuarto, Santa María, Calamuchita y Pdte. Roque Sáenz Peña. 
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Tabla 11. Distribución por departamentos de la población nacida en Perú, censada en la 
provincia de Córdoba, 2001, 2008 y 2010. 
 (Absolutos y porcentajes) 

 

Departamentos 1991 2001 2008 2010 

 Capital 
86,0% 91,5% 89,9% 92,2% 

(1.403) (6.178) (12.057) (11.476) 

 Colón 
0,1% 2,1% 2,8% 2,2% 

(1) (144) (372) (268) 

 Punilla 
2,7% 1,5% 1,3% 1,0% 

(44) (99) (181) (129) 

Resto de departamentos 
11,2% 4,9% 6,0% 4,6% 

(183) (329) (805) (569) 

Totales 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Absolutos (1.631) (6.750) (13.415) (12.442) 

Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 y 2010 
(INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del 
CELADE y SPSS19. 

 

Los datos anteriores también pueden ser observados cartográficamente. En las 

páginas siguientes, los mapas 1, 2 y 3 muestran los cambios o desplazamientos de la 

población nacida en Perú entre los censos 2001 y 2010. En el censo 2010, se observa que, 

respecto al censo 2001, en el departamento de Pocho no se registra a ningún habitante de 

nacionalidad peruana, mientras que los departamentos de Tulumba y General Roca 

aparentemente comienzan a tener importancia para ese colectivo.  

Sin dudas, la ciudad capital de la provincia es el destino elegido por el colectivo 

peruano. Esta elección probablemente se deba a sus redes migratorias, que se concentran, 

principalmente en dicha ciudad. También, juega un papel importante el acceso a un empleo 

o a la universidad, al colegio y a la vivienda; como se verá más adelante, acceden a la 

vivienda en zonas periféricas y sus actividades laborales se concentran en nichos laborales 

de servicio doméstico y construcción, los cuales tienen mayor dinamismo en la ciudad. 
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Mapa 1 Provincia de Córdoba. Porcentaje de población nacida en Perú. C enso 1991  

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 2 Pr ovincia de C órdoba. Porcentaje de pobl ación nacida en Perú. C enso 2001  

 

  
Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 
2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 3 Pr ovinci a de C órdoba. Porcentaje de pobl ación nacida en Perú. C enso 2010  

 

 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2010. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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4.3.1 Principales características sociodemográficas 

En el Censo del año 1991, el Índice de Masculinidad (IM) presenta un valor de 156 

varones cada 100 mujeres. Para el censo 2001, los resultados se revierten y el IM presenta 

un valor de 72, es decir, había 72 varones por cada 100 mujeres. Este hecho corrobora la 

trayectoria femenina de la migración peruana, que sigue a su vez la tendencia internacional 

de feminización de las migraciones, observada desde el 2000. En el censo 2010, el IM 

asciende a 88 varones por cada 100 mujeres, hecho que ratifica la importancia del 

componente femenino en este flujo migratorio. Es necesario señalar que, al hablar de 

feminización de la migración, se hace referencia al: 

“aumento sostenido en la proporción de mujeres que migran de forma 

independiente en búsqueda de empleo, en vez de hacerlo como ‘dependientes 

familiares’ que viajan con sus esposos o se reunifican con ellos en el exterior” (Perez 

Orozco et al., 2008, p. 34). 

Si bien la corriente migratoria peruana es femenina, el cambio observado en el 

censo 2010 en el índice de masculinidad sucedería en dirección al equilibrio. Si se tiene en 

cuenta que el periodo entre ambos censos (2001/2010) es de aproximadamente casi diez 

años, la tendencia al equilibrio sucedería como consecuencia de llegadas más frecuentes 

de varones, tal como lo muestra el crecimiento en valores absolutos de peruanos 

residentes en Córdoba. Sin embargo, se debe considerar también un posible proceso de 

reunificación familiar de hijos, esposos o familiares que en su mayoría son compuestos por 

población masculina.  

Al respecto, Ramírez Gallegos (2010) en sus estudios sobre migración ecuatoriana 

mencionó que:  

“en el campo de estudio de la migración, una vez que se logran insertar los pioneros 

empiezan a traer a sus familiares, amigos y conocidos, formándose cadenas y 

resdes migratorias” (p. 136).  

Este hecho puede aplicarse a la comunidad peruana en Córdoba, por el flujo  

migratorio en el cual las mujeres son un sujeto activo en la migración, por lo que continúan 

siendo las pioneras. 
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Tabla 12: Distribución por sexo e índice de masculinidad de la población nacida en Perú, 
censada en la Provincia de Córdoba, 1991, 2001, 2008 y 2010 
(Absolutos y porcentajes) 

 

Edad  1991 2001 2008 2010 

Varones 61,0 41,7 47,4 46,8 

Mujeres 39,0 58,3 52,6 53,2 

Totales 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 

Absolutos (1.631) (6.750) (13.415) (12.442) 

IM 156 72 90 88 

Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 
1991, 2001 y 2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), 
procesados con Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 

Respecto a la edad de los migrantes, se trata de una población joven, el promedio 

de edad para el año 2010 es de 32,7 años, valor ligeramente superior al que se presentó 

en el Censo nacional 2001 (32 años). Si el análisis se realiza por sexo, los datos muestran 

que para el año 2010 el promedio de edad alcanza un valor ligeramente inferior para el 

caso de los varones (32,4) y un ligero ascenso en el promedio de edad en las mujeres 

(33,1).  

 

Tabla 13: Promedio de edad de la población nacida en Perú, censada en la Provincia de 
Córdoba, 1991, 2001, 2008 y 2010 

 

Sexo 1991 2001 2008 2010 

Varón 30,6 33,0 33,0 32,4 

Mujer 31,1 32,0 34,1 33,1 

Total 30,8 32,0 33,6 32,7 

Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 y 
2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con 
Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 

El incremento del promedio de edad de los migrantes peruanos puede sugerir un 

posible envejecimiento de la población en el lugar de destino, principalmente, en la 

población femenina. Como bien se recuerda, el flujo migratorio peruano se caracteriza por 

su alto componente femenino. Por otro lado, los leves descensos en la población masculina 

sugieren un posible rejuvenecimiento de la población masculina, originado por la presencia 

de migrantes recientes más jóvenes. 
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Un indicador que demuestra el envejecimiento de los migrantes peruanos es el 

coeficiente de vejez demográfica23 (CV); en él, se puede observar que en el censo 1991 

los peruanos presentaron estadios más cercanos a vejez demográfica. Si bien a nivel país 

su situación fue de juventud demográfica, los datos muestran que el CV se encuentra 

cercano a los primeros síntomas de vejez demográfica, hecho que evidenciaría que los 

migrantes antiguos se encontraban en un proceso de envejecimiento en Argentina y, 

posiblemente, las redes sociales migratorias se estaban consolidando, ya que en los 

censos subsiguientes hay un notorio cambio en la estructura poblacional de los migrantes, 

lo cual impacta en el CV. 

 

Fórmula coeficiente de vejez demográfica (CV) 

 C𝑉 =
𝑁60 𝑦 𝑚á𝑠 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Dónde: 
N60 y más = Total de población de 60 años y más 
Ntotal = Total de población 

 

Interpretación del coeficiente de vejez: 

  CV < 8 Juventud demográfica 

8 < CV < 10 Primeros síntomas de vejez demográfica 

10 < CV < 12 Estadio intermedio de vejez demográfica 

  CV > 12 Vejez demográfica 

 

La dinámica poblacional de los migrantes peruanos en los periodos intercensales 

2001 y 2010 –a diferencia del censo 1991– presenta una estructura de población joven. 

Esta situación respondería a procesos migratorios recientes, que tuvieron mayor afluencia 

en la década del 2000, en los cuales los migrantes que arribaron a Argentina tuvieron un 

alto componente femenino y esta migración se caracteriza por su carácter laboral. A pesar 

de que los migrantes estén envejeciendo en el país de destino, aún los datos no muestran 

una tendencia hacia la vejez demográfica de los peruanos debido, principalmente, a que 

 
23 El Coeficiente de Vejez Demográfica expresa el cociente de la población de 60 años y más sobre la población 
total, multiplicada por 100. La interpretación del CV se basa en los siguientes valores: a) menos de 8: juventud 
demográfica, b) entre 8 y 10: primeros síntomas de vejez demográfica, c) entre 10 y 12: estado intermedio de 
vejez demográfica; y, d) Más de 12: vejez demográfica (CEDEM; 1996). 
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hay una concentración de población en las edades centrales y un incremento de niños 

menores de 5 años. 

 

Tabla 14. Coeficiente de vejez demográfica. Censos 2001 – 2010 
 

Lugar 
Nacimiento 

Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010 
Variación 
relativa 

2001-2010 

Argentina 13,0 
Vejez 
demográfica 

13,4 
Vejez 
demográfica 

14,3 
Vejez 
demográfica 

6,2% 

Córdoba 13,5 
Vejez 
demográfica 

14,5 
Vejez 
demográfica 

15,5 
Vejez 
demográfica 

7,3% 

Peruanos en 
país 

7,9 
Juventud 
demográfica 

3,8 
Juventud 
demográfica 

5,4 
Juventud 
demográfica 

42,1% 

Peruanos en 
Córdoba 

10,4 

Estado 
intermedio de 
Vejez 
demográfica 

4,3 
Juventud 
demográfica 

4,9 
Juventud 
demográfica 

13,5% 

Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 y 
2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP 
del CELADE y SPSS19. 

 

Desde el Censo 1991, tanto la población argentina como la población de Córdoba 

se encuentran en la etapa de vejez demográfica. En el caso del total país, el CV pasa de 

13,0 en 1991 a 14,3 en el 2010 y en Córdoba de 13,5 a 15,5. El proceso de acentuación 

del envejecimiento, respecto al censo 2001, implica un cambio relativo superior al 6% en 

ambos casos. Por su parte, los cambios relativos en dirección al envejecimiento en la 

población peruana son acelerados y alcanzan los dos dígitos: en el total país pasa de 3,8 

en el 2001 a 5,4 en el 2010, lo que equivale un incremento relativo de 42,1%, mientras que 

en Córdoba pasa de 4,3 a 4,9 en similar periodo, con un incremento relativo de 13,5%. 

Este dato puede sugerir que, si bien los peruanos se encuentran en una etapa de juventud 

demográfica, es notorio su proceso de envejecimiento en el país de destino, pero aún se 

encuentra lejano de presentar los primeros síntomas de vejez demográfica que presenta la 

población nativa. 

Se destaca, también, que la población concentra sus edades en el periodo 

productivo de la vida (entre 15 y 64 años), mostrando una alta participación en las 

actividades económicas: En el censo nacional 2001, el 70,9% de la población mayor de 14 

años indica que se encuentra ocupada, valor que asciende para el año 2010 a 79,7%; 

mientras que, en el censo de 1991, la población ocupada ascendía a 55,5%. 
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Tabla 15. Distribución de grandes grupos de edad de la población nacida en Perú, censada 
en la Provincia de Córdoba, 1991, 2001, 2008 y 2010.  
(Absolutos y porcentajes) 

 

Edad  1991 2001 2008 2010 

0 a 14 5,6 10,1 13,7 10,6 

15 a 64 90,8 87,3 79,9 86,3 

65 y más 3,6 2,6 6,4 3,2 

Totales 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 

Absolutos (1.631) (6.750) (13.415) (12.442) 

Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991; 2001 
y 2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con 
Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 
 
Tabla 16. Condición de actividad de la población nacida en Perú, de 14 años y más, censada 
en la provincia de Córdoba. 1991, 2001, 2008 y 2010.  
(Absolutos y porcentajes) 

 

Edad  1991(1) 2001 2008 2010 

 Ocupada 55,5 70,9 68,9 79,7 

 Desocupada 8,5 11,6 3,4 3,9 

 Inactiva 36,5 17,5 27,6 16,4 

Totales 
Porcentaje 100 100,0 100,0 100,0 

Absolutos (1.453) (6.137) (11.776) (11.184) 

Nota: 
(1) En 1991 se contabilizaron 90 migrantes peruanos que definieron como condición de actividad “otra 
situación”, para fines de los datos estadísticos presentados no se contabilizan en la tabla presentada. 
Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 y 
2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP 
del CELADE y SPSS19. 

 

Aunque la composición sugiere que se trata de migraciones laborales, el acceso a 

la inserción laboral nada dice acerca de la calidad del empleo, por ello es necesario 

considerar el eventual carácter precario de las actividades económicas de los migrantes. 

Un indicador sobre esto es que, según el Censo 200124, 77% de los migrantes peruanos 

no recibían aporte jubilatorio, en especial, en el sector de la construcción y servicio 

doméstico. Es pertinente mencionar que, en similar periodo, el 48% del total de la población 

en Córdoba indicó no percibir los aportes jubilatorios. Al igual que el caso de la población 

peruana, las ramas que presentan mayor porcentaje de población que no percibe los 

aportes jubilatorios son construcción y servicio doméstico, situación que daría cuenta del 

acceso de la población más vulnerable hacia estas ramas de actividad. 

 
24 Se presentan los resultados, por rama de actividad, del Censo 2001 debido a que los datos fueron publicados 
en la base usuaria de dicho Censo. 
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Del total de los peruanos residentes en Córdoba en el año 2001, el 47% trabajaban 

en el servicio doméstico y, de ellos, 89,8% no aportaban al sistema jubilatorio. Esto muestra 

la importancia del componente femenino de la fuerza laboral peruana recientemente 

llegada. Las primeras inserciones laborales se centran en trabajos denominados 

“femeninos”, con alto grado de precariedad y vulnerabilidad laboral. Estas mujeres serán 

las primeras referentes –dentro del grupo de migrantes recientes– que intenten sostener 

los vínculos con el país de origen (hijos, cónyuge, otros), a través de remesas y procesos 

de reunificación familiar; y pese al limitado acceso al mercado laboral, serán los primeros 

contactos laborales en el país de destino para futuros potenciales migrantes (Falcón y 

Bologna, 2013). 

 

Gráfico 6. Migrantes peruanos según aporte jubilatorio por rama de actividad. Censo 2001. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001, 
procesado con Redatam+SP del CELADE. 

 

En términos educativos, se trata de una población alfabetizada: solo 7,2% de los 

migrantes tienen menos de cuatro años de asistencia escolar, siendo las mujeres la 

población menos escolarizada. No obstante, el 74% de los migrantes peruanos mayores 

de 18 años tienen más de 11 años de asistencia a instituciones educativas (que implican 

estudios terciarios y/o universitarios), lo que referiría a una migración calificada. Sin 

embargo, esta calificación no se acompaña de una inserción laboral formal: en el año 2001, 

el 80% del total de mujeres se desempeñaban en el servicio doméstico, mientras que 36% 

del total de varones se insertaban en el sector de la construcción, y el 25% se distribuían 

entre actividades manufactureras y de comercio (Falcón y Bologna, 2013, p. 243). 
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Dentro de la provincia de Córdoba, el departamento Capital ha sido elegido como 

principal destino de los migrantes peruanos. Más del 90% de ellos radica en la capital 

cordobesa, pero ¿cuál es el atractivo que presenta este departamento para los migrantes 

peruanos? El interrogante resulta válido porque es probable que las redes sociales, los 

servicios de salud, la educación o la oferta laboral, jueguen un rol importante en las llegadas 

de peruanos hacia la capital cordobesa.  

En observaciones realizadas a través del trabajo de campo, se muestra que en 

Córdoba, las redes familiares juegan un importante rol en la facilitación de nuevas llegadas 

y con ellas también operan otras formas de fomento a la inmigración peruana, a través de 

la ayuda para conseguir trabajo (Falcón y Bologna, 2013; Magliano et.al., 2014). Es el 

motivo por el cual, a partir del siguiente apartado, la investigación se centrará en la capital 

cordobesa, y se describirán las características principales de los migrantes en el 

departamento Capital de Córdoba. 

 

4.4 Los migrantes peruanos en el departamento capital  

Tal como se observó en el acápite anterior, más del 90% de los migrantes peruanos 

residen en el departamento Capital. En este sentido, diversos estudios han señalado que 

el atractivo de la ciudad se debe, en realidad, al rol de las redes sociales y a la ayuda para 

conseguir un trabajo. La ayuda mutua entre poblaciones migrantes en las etapas iniciales 

de los procesos migratorios disminuye los riesgos que puedan presentarse en el lugar de 

destino. Pedone (2005) ilustra muy bien la importancia de las redes en la interpretación de 

las migraciones: 

Las redes migratorias vinculan de manera dinámica, las poblaciones de la sociedad 

de origen y la de llegada, y trasciende a los actores individuales […] es necesario 

investigar las variaciones en la forma y función de las redes migratorias de distintos 

tipos de migraciones, aspectos culturales, contextos económicos y sociopolíticos. 

(p.108) 

En el caso de la migración peruana, si bien se identifica un proceso migratorio 

reciente, de acuerdo a datos censales, se registran procesos migratorios desde el siglo 

XIX. Sin embargo, es en el siglo XXI, con el Censo 2001, cuando se observa el incremento 

del stock migratorio, el cual cobra vital importancia por su aumento en números absolutos, 

respecto al censo 1991. Es por ello que el estudio de la migración peruana se centraría en 
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los tipos de migración -antiguos o recientes- acentuándose en algunos casos el papel de 

las redes sociales. 

Tabla 17. Distribución de la población nacida en Perú e Índice de Masculinidad. 
Departamento Capital. 

Variables 
 Censos 

1991(1) 2001 2008 2010 

Población nacida en Perú 1.403 6.178 12.057 10.754 

Migrantes antiguos 541 3.249 8.545 6.528 

Migrantes recientes 815 2.863 3.079 161 

Menores de 5 años 23 66 391 4.065 

IM pob. nacida en Perú  156,0 70,2 89,28 86,6 

IM migrantes antiguos 400,9 90,4 84,76 80,78 

IM migrantes recientes 85,2 51,3 101,2 117,57 

Notas: 
(1) Sin dato de antigüedad en argentina 24 migrantes. 
Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991, 2001 y 2010 
(INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del 

CELADE y SPSS19. 

 

En la tabla anterior, se muestra la dinámica de la población migrante en la ciudad 

de Córdoba. También, se observan las inconsistencias en el censo 2010 en cuanto a la 

cantidad de migrantes recientes respecto a los censos anteriores. Es probable que ello se 

deba a una sub-enumeración de esta población. El dato llamativo en esta tabla son los 

índices de Masculinidad, los que en su conjunto dan cuenta de una migración femenina. Si 

el análisis se realiza según la tipología migratoria, se observa que dentro del grupo de 

migrantes antiguos la característica principal del flujo es su feminización, mientras que en 

los migrantes recientes es la masculinización del flujo migratorio, lo cual sugeriría una 

posible reunificación de varones de parte de las migrantes pioneras hacia la ciudad de 

Córdoba. 

 

4.4.1 Características generales de los migrantes peruanos 

La composición por sexos muestra la dinámica migratoria del colectivo de migrantes 

peruanos. Los datos muestran que es una migración con componente femenino importante, 

pero el desbalance favorable hacia las mujeres se reduce en la última década, ya que el 

índice de masculinidad pasa de 70,2 en 2001 a 86,8 en 2010, con tendencia a la  

masculinización o al equilibrio del género. Los datos evidencian que las llegadas tuvieron 
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una época de preeminencia femenina para dar lugar más tarde a llegadas masculinas que 

equilibran el stock de residentes. 

 

Tabla 18. Composición por sexo y grandes grupos de edad 

Categorías 
Censo 2001 Censo 2010 

Menores de 
15 

15 a 64 65 a más 
Menores de 

15 
15 a 64 65 a más 

Total 613 5.421 144 1.226 9.915 335 

Hombres 297 2.142 110 613 4.534 186 

Mujeres 316 3.279 34 613 5.381 149 

Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991, 2001 y 
2010 (INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con 
Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 

Es notorio que, entre las edades de 15 y 64 años, la población se engrosa en 4.594 

personas, situación que da cuenta de un incremento relativo del 83%, siendo la población 

masculina la que mayor incremento presenta 112% en el periodo intercensal. 

La estructura por edades de la población casi no cambia en el período 2001-2010. 

El grupo que crece en mayor medida –además de la población en edad teórica laboral– es 

el de mujeres adultas mayores, lo que indica que los que llegaron con anterioridad y que, 

en parte, envejecen en el lugar de destino. 

 

4.4.2 Entre la vulnerabilidad y la precariedad laboral 

Es importante señalar que, si bien la tendencia de la migración peruana es hacia el 

equilibrio de los géneros, el caso de la feminización de este flujo migratorio está marcado 

por un proceso de inserción laboral precario, signado por trabajos denominados femeninos, 

tales como el cuidado de personas, el servicio doméstico y el comercio iniciado en la 

informalidad. Con respecto al servicio doméstico, las autoras Cacopardo (2007), Rosas 

(2015), Mallimaci y Magliano (2018) confluyen en que es un trabajo que está asociado 

fuertemente a las poblaciones migrantes, descubriendo también que es un nicho laboral al 

cual accede la población nativa, que se halla en condiciones desfavorecidas.  

El sector construcción, señala Magliano (2017):  

Se constituyó como un trabajo ‘atractivo’ para la migración masculina limítrofe a 

partir de mediados del siglo XX en adelante. Para fines del siglo XX, esta actividad 
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laboral se transformó también en un nicho privilegiado para los migrantes peruanos 

que arribaban al país en un contexto de crecimiento de la demanda de trabajo en 

este sector de la economía. (p.101)  

Como señalan las autoras, tanto el servicio doméstico como la construcción son 

nichos laborales a los cuales los migrantes se insertan, haciendo de estas actividades una 

característica de los migrantes, tal como se observará en las relatos que se presentarán 

más adelante. 

Sin embargo, estas actividades laborales ubican a los(as) migrantes en una 

situación de precariedad laboral, por el carácter informal en el que se insertan y las 

extensas jornadas laborales, los salarios bajos, y el estar sujetos, también, a su condición 

de regularización migratoria. A pesar de ello, el trabajo de campo permitió observar el rol 

de la mujer peruana en este proceso migratorio, resaltando su papel central en el envío de 

remesas a Perú, las cuales son destinadas, principalmente, para las necesidades familiares 

(hijos, hermanas, etc.) y la necesidad urgente de los migrantes de insertarse laboralmente.  

Es pertinente mencionar que, cuando se habla de precariedad laboral en esta 

investigación se hace referencia a cuatro dimensiones: a) económica.- que se manifiestan 

a través de bajos ingresos, b) jurídica.- los trabajadores no reciben aportes a la seguridad 

social; poseen contratos por tiempo de terminado o no poseen contrato laboral; no tienen 

indemnizaciones por despido o no poseen recibos de sueldo, c) social.- la ausencia de 

capacitación laboral y d) el mercado de trabajo.- se hallan subocupados, en condición de 

informalidad o desarrollan actividades laborales en negro y/o con extensas jornadas de 

horas laborales. Sin embargo, se debe mencionar que también existe un aspecto subjetivo 

de la precariedad laboral, que es la percepción de los propios trabajadores sobre sus 

condiciones de laborales, o respecto a su autonomía en el proceso de trabajo, lo cual no 

se desarrolla en esta investigación. (Medina, 2007; Aguilar, Pérez, Ananías, Mora, y 

Blanco, 2016) 

«Yo me daba abasto a lo que sea porque tenía que trabajar. Porque yo vine a 

trabajar y eso era lo que yo quería y desesperadamente quería juntar e irme 

porque mis hijos estaban en Perú. Pero ¡no se podía! [¿No se podía? ¿Por 

qué?] Porque tú ganabas, claro… acá 1 peso era 1 dólar, pero si tu gastabas, 

tu gastabas ese peso que era un dólar. No se juntaba lo que nosotros en Perú. 

Yo, por ejemplo, de mi casa a mi trabajo, tenía que mandar plata para poder 

ayudar. Así que, bueno, trabajé de jardinera hasta enero. En enero, me 
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acuerdo, salió una resolución, que necesitaba los papeles y yo no traje los 

papeles.  

De ahí me puse a trabajar en casa, porque no tenía papeles para trabajar y 

ellos trabajaban en la facultad, y me dijo: ‘necesitamos los papeles porque si 

no, no vas a poder trabajar más. Tu hija nomás se queda a trabajar, porque no 

vas a poder trabajar’. Bueno, le dije [Milagros hace un silencio y recuerda ese 

hecho con tristeza]. En enero ellos también paran de hacer los jardines, enero, 

febrero, se van de vacaciones y ¿qué voy a hacer? ¡Voy a trabajar en casa!  

Entré a cuidar una bebita de tres meses creo, y ahí trabajaba porque era con 

Retiro. Porque a mi esposo tenía que cocinarle» (Milagros, 52 años, llegó a 

Córdoba en 1993. Entrevista realizada en septiembre de 2008). 

En el relato de Milagros, se muestra la necesidad de insertarse laboralmente para 

subsistir con el grupo familiar que acompaña en la migración y para realizar envíos de 

dinero a los que quedaron en origen, insertándose, de esta manera, en trabajos de baja 

calificación y en una situación de precariedad y vulnerabilidad laboral, en la cual pierde el 

trabajo por la falta de papeles de regularización migratoria. Esto la lleva a insertarse en 

servicio doméstico con retiro para poder continuar realizando las tareas del hogar. 

Rosas (2010) evidencia que la inserción laboral en destino acarrea diferentes 

cambios, que pueden ser positivos o negativos en el proyecto migratorio de las mujeres:  

En algunos contextos, se ha encontrado que las migrantes ganan autoridad, 

autonomía y capacidad de decisión sobre los recursos generados por ellas y por el 

grupo, propiciándose mayor equidad en las parejas. Sin embargo, en otros 

contextos los nuevos roles económicos que asumen las mujeres redundan en que 

se vean envueltas en extenuantes dobles jornadas laborales. (p.29)  

En las investigaciones de Mallimaci y Magliano (2018), se habla de sectores 

preponderantes en los que se emplea la población migrante proveniente de países 

sudamericanos, son los que contienen altos grados de informalidad, cuyas formas de 

reclutamiento se asocian a las redes interpersonales donde la confianza y la 

recomendación son imprescindibles. Las autoras señalan que los empleos suelen estar 

afectados por las tradiciones migratorias, es decir, sectores laborales que se han ido 

constituyendo a lo largo de la historia de la migración regional hacia el país de destino. 
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En el caso de Milagros, se evidencia lo que las autoras observan en sus 

investigaciones: la inserción laboral se centra en el sector informal, y en el caso de su hija, 

el acceso a ese trabajo se debió al lazo de confianza que forjó Milagros con su empleadora 

para recomendarla en el trabajo doméstico. Esta actividad laboral, en la que se concentra 

un importante porcentaje de migrantes peruanas, es posible que se vislumbre como una 

opción de rápido acceso al mercado laboral cordobés, lo que permite hablar de nichos 

laborales que ocupan los(as) migrantes peruanos. En este caso, sería el servicio 

doméstico, y en el caso de los varones, es la construcción.  

 

«Acá vienen a ponerse a trabajar, al menos a sobresalir, ya que Perú, al menos, 

no les da la esperanza, al menos hay algo, hay trabajo. La construcción está 

fuerte acá en Córdoba, hay construcciones y construcciones y la gente se 

maneja así y las chicas en casa (…) porque trabajan cama adentro, la mayoría 

cama adentro» (Milagros, 52 años, llegó a Córdoba en 1993. Entrevista 

realizada en septiembre de 2008). 

«… Dentro de esta colectividad, más o menos hace 10 años han empezado a 

venir mucha gente de Perú, pero no a estudiar, sino a trabajar y todos ellos se 

han repartido entre “Alberdi”, “Barrio San Martín”. Hay muchos peruanos, pero 

todos son trabajadores. Los hombres trabajan como albañiles en obras, en ese 

rubro, y las chicas trabajan en servicio doméstico, son muy buscadas, son muy 

requeridas y nos están haciendo caer muy bien todos ellos, tanto los hombres 

como las mujeres, porque dicen que son “muy trabajadores”, “muy honestas” y 

eso es muy importante» (José, 71 años, llegó a Córdoba en 1956. Entrevista 

realizada en agosto de 2008). 

«[¿Nos comentaba que algunos días los alojaban?] Antes. Antes cuando 

llegaban los compatriotas los teníamos en la casa dos o tres días, pero de ahí 

ya no más. Entonces eso fue cuando recién vinieron mis hijos. Cuando recién 

se estaba iniciando el club, pero después ya no. Porque no se podía. Porque 

antes venía gente a estudiar de verdad, pero ahora viene gente de cualquier 

calidad, gente maleada y no se les puede recibir tampoco, porque ya no se le 

conoce a esa gente, se portan mal, hacen mal las cosas, hacen quedar mal. 

Entonces ya no los recibimos. Pero ahora, le repito, ahora la gente no viene a 
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estudiar viene a trabajar, entonces ya no nos incumbe a nosotros» (Fernando, 

74 años, llegó a Córdoba en 1989. Entrevista realizada en agosto de 2008) 

 

En algunos casos, los migrantes naturalizan el servicio doméstico y la construcción 

como las únicas opciones para ingresar al mercado laboral en el país de destino, como se 

observa en los relatos anteriores. Y en el discurso, se les asigna a las migrantes 

calificaciones como “honradez”, “trabajadores”, conceptos que identifican a este colectivo 

dentro de un espacio laboral segmentado. Por otro lado, también, se observa la necesidad 

de algunos migrantes antiguos de diferenciarse de los migrantes recientes. Este hecho es 

similar al rechazo que se observó en las migraciones internas en Perú, donde sectores 

poblacionales de las grandes ciudades rechazaron la migración del campo a la ciudad, o 

lo que denominan “Perú profundo”. Es probable también que este rechazo a los nuevos 

migrantes (migrantes laborales) se deba a que las migraciones recientes se hicieron 

masivas y de fácil acceso a la población en general, migración que se amplía, también, a 

los sectores pobres de Perú. 

Si bien, en Argentina no se establecen limitaciones para la contratación laboral de 

extranjeros, las limitaciones se vinculan según el estado migratorio, es decir, el migrante 

tiene que estar regularizado y existen habilitaciones especiales25 en la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de libre circulación de trabajadores. Aún en 

este marco, hay que recalcar que el estado migratorio “regular” no es un factor influyente 

para que el migrante se inserte o no al mercado laboral, pero sí determina la calidad de sus 

opciones laborales. Es probable que los migrantes en situación de irregularidad se inserten 

en el mercado informal en situaciones de mayor precariedad y vulnerabilidad laboral26, que 

los posicionarían en una situación de desventaja frente a sus pares o la población nativa.  

En los procesos de inserción laboral precaria, la vulnerabilidad afectaría a todos los 

migrantes en alguna u otra medida. Tal es así que, cuando se observan que son altas las 

tasas de empleo en las poblaciones migrantes (regulares o irregulares) respecto a las de 

la población nativa, no deben paragonarse estas altas tasas de empleo como sinónimo de 

 
25 Para que un extranjero pueda prestar tareas remuneradas en relación de dependencia y ser correctamente 
registrado deberá obtener una residencia legal, mediante la cual pueda obtener el CUIL y así ser dado de alta 
en el sistema de la AFIP "Mi Simplificación". Sin este requisito, el extranjero no puede ser contratado bajo 
relación de dependencia, disponiéndose en la ley severas sanciones para quienes infringieran dicha obligación 
(IProfesional, 2017). 
26 Desde el año 2010 la prensa en Córdoba y Argentina, informa sobre la clausura de talleres clandestinos, en 
el cual se encontraron migrantes bolivianos y peruanos que se encontraban en condiciones de explotación 
laboral y hacinamiento. 
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calidad laboral. En la entrevista expuesta, se rescata la naturalización hacia un nicho de 

mercado laboral precario, que sitúa a los migrantes en situación de vulnerabilidad (que son 

los sectores de construcción y de servicio doméstico). Al respecto, Rosas (2010) afirma: 

“Si bien los migrantes tienen una alta participación laboral en el destino, los tipos de 

empleos a los que acceden son muy limitados, mal remunerados y de bajo prestigio social” 

(p. 28). 

 
Tabla 19. Principales indicadores laborales según tipología migratoria y población nativa. 

 

Categorías migratorias 
Migrante 
antiguo 

Migrante 
reciente 

Total Nativos 

Censo 2001         

Tasa de actividad 76,5 76,5 75,7 45,0 

Tasa de empleo 65,2 65,9 64,8 33,1 

Tasa desempleo 14,8 13,8 14,3 26,3 

Censo 2008         

Tasa de actividad 63,9 73,2 66,3 48,9 

Tasa de empleo 60,8 69,5 63,1 45,4 

Tasa desempleo 4,7 5,1 4,8 7,2 

Fuente: elaboración que utilizó como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 (INDEC) 
y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del CELADE 
y SPSS19. 

 

En los Censos 2001 y 2008, que permiten elaborar la categoría migratoria, se puede 

observar que no hay grandes diferencias en las tasas de empleo entre los migrantes 

antiguos y recientes. El contraste en las tasas se observa cuando la información se 

compara con la población nativa, en donde asciende, en el Censo 2001, a 64,8 para los 

migrantes versus 33,1 para la población nativa, y en el Censo 2008, pasa a 66,3 versus 

48,9, respectivamente.  

Similar situación sucede con las tasas de desempleo, en las que la población nativa 

y migrante alcanzan los dos dígitos en el Censo 2001, con diferencias importantes entre 

ambas poblaciones (14,3 en los migrantes versus 26,3 para la población nativa). Mientras 

que en el censo 2008, las diferencias en las tasas de desempleo se acortan (4,8 en los 

migrantes versus 7,2 en la población nativa). En este marco ¿Cómo fueron los procesos 

de inserción laboral de los migrantes peruanos? ¿Existe un nicho de mercado para los 

migrantes peruanos? Las interrogantes resultan válidas, ya que muchas veces se piensa 

que solo el sector construcción y servicio doméstico conforman el principal mercado al cual 

se dirigen los migrantes peruanos. 
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Si bien el servicio doméstico (48%) y la construcción (16,5%) son los sectores que 

mayor componente de población peruana contienen, es la actividad comercial la que 

comienza a ganar importancia en este colectivo (7,4%). Resulta interesante que una 

situación similar ocurrió con las migraciones internas en Perú, en donde las primeras 

actividades de inserción laboral (servicio doméstico y construcción) funcionaron como una 

estrategia para ingresar al mercado regional, para después trasladarse al sector comercio, 

a través de pequeñas empresas familiares o individuales. Pero ¿qué sucede si estas 

actividades se perpetúan en los migrantes y funcionan como la única opción de inserción 

laboral? 

Tabla 20. Ramas de actividad según tipología migratoria. Censo 2001. 

Rama de actividad económica publicada 
Migrante 
antiguo 

Migrante 
reciente 

Total 

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,57 0,32 0,45 

 C - Explotación de minas y canteras - 0,05 0,02 

 D - Industria manufacturera 6,99 4,18 5,67 

 E - Electricidad, gas y agua 0,24 0,32 0,27 

 F - Construcción 15,68 17,32 16,45 

 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos 

10,53 3,81 7,36 

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 6,09 2,81 4,54 

 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de 
comunicaciones 

2,22 0,53 1,42 

 J - Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 

0,57 - 0,30 

 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 4,67 3,13 3,94 

 L - Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 

0,94 - 0,50 

 M - Enseñanza 1,94 0,37 1,20 

 N - Servicios sociales y de salud 8,78 1,48 5,34 

 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 3,31 2,17 2,77 

 P - Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico 

35,17 62,45 48,03 

 Q - Servicios de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0,05 0,05 0,05 

 Z - Actividades no bien especificadas 2,27 1,01 1,67 

 Total 2.118 1.888 4.006 

Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 (INDEC). 
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En términos laborales y educativos, los datos que se presentan en la tabla 21 

(página siguiente) muestran que hay una mayor concentración de población en los niveles 

secundarios, terciarios y universitarios, que se insertan en actividades sin calificación. Esto 

podría tomarse como el primer proceso de inserción laboral, en donde las redes migratorias 

cumplen una doble función. Por un lado, en el país de origen, facilitan de información para 

la toma de decisión de emigrar y, por el otro, en el país de destino, brindan información 

para el primer acceso laboral, la vivienda y ayudan a disminuir el proceso traumático de 

migrar. 

En los datos, se observa que tanto migrantes antiguos como recientes con estudios 

terciarios y universitarios incompletos se insertan en actividades como la construcción y 

servicio doméstico, concentrándose los porcentajes más altos dentro de los recientes; por 

ejemplo, dentro de los migrantes antiguos en el servicio doméstico, del total que indica 

tener estudios hasta el polimodal se inserta el 45,9%; del total que exhibe terciario o 

universitario incompleto representan el 23,28%; y del total que cuenta con universitario 

completo se insertaron en dicha actividad el 9,19%. 

En este último grupo, migrantes antiguos con universitario completo, se observa 

que el 39,22% se insertó en servicios sociales y de salud. Existen diferentes trabajos que, 

en estudios de migración, hacen relaciones con los servicios de salud asociados, 

generalmente, a una movilización social ascendente. Mallimachi Barral (2018), en una 

investigación cualitativa sobre mujeres peruanas y enfermería, observó que el insertarse 

en estas actividades supone una dinámica ascendente en términos de consideración social 

y condiciones de trabajo, tanto por las calificaciones que requiere la actividad, el prestigio 

social. La autora, también, señala la existencia de un vínculo entre servicio doméstico y 

enfermería porque ambos empleos son percibidos formando una misma cadena causal y 

acumulativa (Mallimachi Barral, 2018). 

A diferencia de la inserción de los migrantes antiguos con estudios universitarios 

completos en actividades de salud, los migrantes recientes con esa misma característica 

representan solo el 3,61%, mientras que los mayores porcentajes se presentan en servicio 

doméstico y muy cercanos entre sí. Es decir, porcentajes similares entre los que tienen 

hasta polimodal, terciario o universitario incompleto y universitario compelto (62,93%, 

53,06% y 55,42%, respectivamente), lo que constituye la característica principal de las 

inserciones laborales de las migraciones recientes en un nicho laboral de servicio 

doméstico (que da cuenta también de una migración mayoritariamente femenina).  
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Tabla 21. Ramas de actividad según tipología migratoria y máximo nivel educativo alcanzado. Censo 2001. 

Rama de actividad económica publicada 

Migrantes antiguos  Migrantes recientes 

Polimodal 
Terciario/Uni

versitario 
incompleto 

Universitario 
completo 

 Polimodal 
Terciario/Uni

versitario 
incompleto 

Universitario 
completo 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,46 0,46 0,71  0,29 0,29 - 

C - Explotación de minas y canteras - - -  0,10 - - 

D - Industria manufacturera 6,24 9,19 5,65  3,42 7,58 9,64 

E - Electricidad, gas y agua 0,23 0,15 0,35  0,10 0,58 1,20 

F – Construcción 21,85 10,11 5,30  19,01 14,58 18,07 

G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos 

8,44 16,23 9,19  4,56 3,50 3,61 

H - Servicios de hotelería y restaurantes 4,97 9,34 4,24  2,57 4,37 1,20 

I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de 
comunicaciones 

1,50 3,98 2,12  0,57 0,87 - 

J - Intermediación financiera y otros servicios financieros 0,35 0,92 1,06  - - - 

K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 3,47 6,58 7,07  2,47 6,12 - 

L - Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 

0,12 1,38 3,18  - - - 

M – Enseñanza 0,81 1,99 7,42  - 1,17 2,41 

N - Servicios sociales y de salud 1,73 8,73 39,22  1,24 2,33 3,61 

O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 2,54 5,05 2,83  2,00 3,21 2,41 

P - Servicios de hogares privados que contratan servicio 
doméstico 

45,90 23,28 9,19  62,93 53,06 55,42 

Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales - - 0,35  - 0,29 - 

Z - Actividades no bien especificadas 1,39 2,60 2,12  0,76 2,04 2,41 

Total 865 653 283  1.052 343 83 

Fuente: se tomó como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 (INDEC). 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 99 - 

 

Es notoria la diferencia en los procesos de inserción entre los migrantes antiguos y 

recientes. En el primer grupo, se observa que los migrantes que tienen hasta polimodal 

concentran sus actividades en construcción (21,9%) y servicio en hogares privados 

(45,9%), en tanto hay una diversificación en los migrantes que tienen estudios terciarios y 

universitario completos en actividades laborales como el comercio (16,2%), construcción 

(10,1%), servicio de hogares privados (23,3%) y servicios de hotelería (9,3%).  

Llama la atención la concentración de la actividad de Servicios Sociales y de Salud 

(39,2%) en los migrantes antiguos con estudios universitarios completo. Es probable que 

esta situación obedezca a que los migrantes antiguos tuvieron como principal motivación 

cursar sus estudios universitarios en Córdoba, y fueron las carreras de medicina y 

enfermería las elegidas por este colectivo. Quizás, el haber realizado los estudios en el 

país de destino haya facilitado un diferente proceso de inserción laboral a diferencia de los 

que lo hicieron en Perú. 

Siguiendo los datos que arroja el Censo 2001, respecto al grupo de migrantes 

recientes, este periodo se caracterizó por una corriente migratoria femenina. Se observa 

(tabla 22) que, tanto los migrantes con polimodal, terciario, universitario incompleto o 

completo, más del 50% de ellos se concentra en tareas de servicio de hogares privados o 

doméstico, y estando esta actividad por debajo de la calificación profesional. Por su parte, 

la construcción concentra hasta un máximo del 20% de los migrantes peruanos. 

Con relación a la calificación de las ocupaciones, se evidencia que en el grupo de 

migrantes antiguos que tienen hasta educación polimodal, el 54,9% realiza ocupaciones 

que no requieren calificación, mientras que, en el grupo de migrantes recientes, más del 

60% sin distinción de los estudios, realiza tareas no calificadas. Esto demuestra que para 

la colectividad peruana no siempre la calificación se traduce en el acceso a mejores 

oportunidades laborales.  

 
Tabla 22. Calificación de las ocupaciones según tipología migratoria y máximo nivel 
educativo alcanzado. Censo 2001. 
 

Calificación de las 
ocupaciones 

Migrante antiguo   Migrante reciente 

 
Polimodal 

 
Terciario/
Universita
rio 

 
Universitario 
completo 

  
 
Polimodal 

 
Terciario/
Universita
rio 

 Universitario 
completo 

Calificación 
profesional 

1,0 4,1 44,9  0,3 0,3 1,2 

Calificación técnica 5,0 17,0 25,4  1,9 7,0 10,8 

(continúa…) 
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Calificación de las 
ocupaciones 

Migrante antiguo   Migrante reciente 

 
Polimodal 

 
Terciario/
Universita
rio 

 
Universitario 
completo 

  
 
Polimodal 

 
Terciario/
Universita
rio 

 Universitario 
completo 

Calificación operativa 36,5 38,4 15,2  27,3 27,7 24,1 

No calificada 54,9 35,1 11,3  69,3 63,0 61,4 

Información 
insuficiente 

0,7 0,9 1,1  0,4 - - 

Calificación ignorada 1,8 4,4 2,1  0,9 2,0 2,4 

Total 865 653 283  1.052 343 83 

Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 (INDEC). 

 

La importancia del trabajo registrado reside en que el empleado acceda a los 

beneficios que el Estado establece, como jornadas de trabajo limitadas, estabilidad laboral, 

cobertura de A.R.T, obra social, aportes jubilatorios, licencias, etc. Al respecto, resulta 

interesante observar que al 91% de los migrantes recientes no se les descuenta ni realiza 

aportes jubilatorios. Este porcentaje desciende a un 65,8% cuando se observa a los 

migrantes antiguos.  

En los datos del Censo 2008 (tabla 23), los porcentajes son de 97,8% para los 

recientes y 95,1% para los antiguos. Esto puede encontrar una explicación en que, 

probablemente, como la tipología migratoria se acota a los 5 años de antigüedad, los 

migrantes que son considerados recientes en el Censo 2001, se encuentren dentro de los 

antiguos en el año 2008. 

 
Tabla 23. Aportes jubilatorios según tipología migratoria. Censo 2001 y 2008. 

 

Aporte Jubilatorio 

Censo 2001 Censo 2008 

Migrante 
antiguo 

Migrante 
reciente 

Total 
Migrante 

antiguo 
Migrante 
reciente 

Total 

 Le descuentan 25,5 7,3 16,9 4,9 2,2 4,1 

 No le descuentan ni 
aporta 

65,8 91,0 77,7 95,1 97,8 95,9 

 Aporta 7,9 1,5 4,9 - - - 

 No recibe sueldo 0,7 0,1 0,4 - - - 

 Total 2.118 1.888 4.006 5.198 2.139 7.337 

Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 2001 (INDEC) y 
Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del CELADE y 
SPSS19. 
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4.5 Distribución espacial y barrios identificados como “barrios de peruanos” 

Con relación a la distribución dentro del territorio, las observaciones en el terreno 

muestran que las redes familiares juegan un importante rol en la facilitación de nuevas 

llegadas y con ellas también operan otras formas de fomento a la inmigración peruana, por 

ejemplo, a través de la ayuda para conseguir trabajo a través de contactos o conocimiento 

de lugares para acceder a la vivienda. Magliano (2017) observó en una investigación sobre 

migrantes peruanos en Córdoba que, en su conjunto: 

Las redes sociales juegan un papel central a la hora de obtener un empleo que, 

entre los migrantes, se orienta principalmente al ámbito de la economía privada. 

Son justamente esas redes –que se materializan en contactos y recomendaciones, 

y que en ocasiones se activan en los lugares de origen previo a la migración–, las 

que orientan sus recorridos laborales y la circulación al interior de los espacios 

urbano. (p. 101-102) 

Respecto a los espacios urbanos, en el periodo de análisis, el gobierno de la 

provincia de Córdoba aplicó una política denominada “Programa Nuevos Barrios: Mi Casa, 

Mi Vida” que consistió en la erradicación de villas miseria y su reemplazo por viviendas en 

denominados “barrios – ciudades” (de la Vega, 2010, p. 73). Esta política tuvo impacto en 

la redistribución territorial de la población de más bajos recursos, incluyendo buena parte 

de los migrantes peruanos, lo que puede darse cuenta mediante los traslados a estos 

nuevos espacios. 

Se destaca una movilidad espacial en la colectividad peruana, que si bien no se 

logra captar en todos los desplazamientos por la unidad de tiempo utilizada (censos), dicha 

periodicidad censal permite observar algunos desplazamientos barriales. Por ejemplo, 

barrio Alberdi concentraba el mayor porcentaje de población peruana en el censo 2001 

(22,6%). Sin embargo, a pesar de que en el 2008 dicho barrio siguió siendo el de mayor 

concentración de población peruana, su porcentaje es significativamente menor (15,7%), 

dando lugar a la aparición de residentes en barrios como los Álamos, en el que no se 

registran peruanos residentes en el Censo 2001.  

Similar situación aparece en el Censo 2010, en el cual el barrio Alberdi continúa 

concentrando el mayor porcentaje de población peruana, el barrio San Martín incrementa 

la cantidad de población peruana (5,8%) y se percibe el surgimiento de población en 

Nuestro Hogar III. Es pertinente señalar que este último barrio se encuentra en la periferia 

de la ciudad y su inicio responde a la ocupación informal de terrenos en “una zona 
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semirrural, caracterizada por la actividad de producción de ladrillo, vulnerabilidad 

socioeconómica, con exposición a factores de alto riesgo ambiental, alta movilidad 

territorial de la población y presencia de migrantes extranjeros de Perú, Bolivia y Paraguay” 

(Luna y Sánchez, 2012, p.4). 

Durante el trabajo de campo, se pudo observar que, efectivamente, hay una 

ampliación del barrio Nuestro Hogar III, ubicado en tierras que fueron destinadas a rellenos 

sanitarios, que continúa incrementando el loteo para la vivienda. El traslado de las familias 

de migrantes a estos terrenos respondería a la necesidad de acceso a una vivienda para 

residir. En líneas generales, es probable que la movilidad espacial barrial se deba al 

asentamiento y conocimiento de otros barrios por parte de los migrantes más antiguos y a 

las cadenas y redes migratorias a nivel familiar que en ellos se vienen configurando. Al 

mismo tiempo, se debe al “activismo de un conjunto de mujeres peruanas que habitan en 

la periferia urbana de Córdoba y cuyas reivindicaciones pueden condensarse en lo que 

ellas denominan como su lucha por un lugar donde vivir” (Perissinotti, 2016, p.62).  

En este punto, es acertado señalar que se pudo ver una similar participación de la 

mujer en la toma de terrenos en Córdoba, en comparación con las tomas de terrenos 

ocurridas en Perú, detalladas en páginas anteriores; aquellas dieron lugar a los pueblos 

jóvenes en Perú, conocidos como villas en Argentina. En estas ocupaciones, el rol de la 

mujer peruana es de vital importancia tanto a nivel familiar, como organizacional y político.  

Por otro lado, las redes de contactos que ofrecen alojamiento inicial e inserción 

laboral rápida parecen jugar un rol de importancia en nuevas llegadas a lugares 

históricamente habitados por los peruanos. Pero también estas redes vinculan a los 

migrantes con la población nativa, a la que acompañan radicándose en nuevos lugares. Es 

el caso del sur de la ciudad, en donde la presencia de extranjeros regionales se ha 

incrementado marcadamente, principalmente en barrios como Nuestro Hogar III.  

En un estudio sobre segregación residencial de Gomez y Sánchez (2017), los 

autores observaron, a través de datos censales, cambios en las zonas de concentración 

de peruanos, con una estabilidad en la zona céntrica, como un espacio que condensa a la 

población de origen peruano. Se observó un cluster periférico en el sur de la ciudad, zona 

que se caracteriza por una alta concentración de migrantes de diferentes nacionalidades 

(paraguayos, bolivianos y peruanos) y está articulado en particulares condiciones 

socioambientales.   
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Efectivamente, como se muestra en los mapas que se presentan más adelante, los 

barrios del centro de la ciudad y alrededores continúan siendo habitados por los migrantes 

peruanos, en tanto que las zonas periféricas a las que los autores se refieren con 

condiciones socioambientales, se debe mencionar que uno de los terrenos visitados se 

encuentra sobre un relleno sanitario y de residuos patógenos. Al respecto, en un trabajo 

previo de Falcón y Bologna (2012) se evidenciaron estos desplazamientos, vinculados a 

las ocupaciones informales de terrenos en esta ciudad, como en otras del país. Los autores 

señalaban que estas ocupaciones se hacían en tierras baldías por parte de poblaciones 

que no han tenido acceso a ese bien. En ocasiones, estas formas de asentamiento irregular 

se prolongan en el tiempo o concluyen con acuerdos que legitiman la tenencia. Es una 

dinámica de la que participan tanto nativos como extranjeros. 

 
Tabla 24. Población peruana residente en 10 primeros barrios según censo. 

  

Barrios 
Censo 2001 Censo 2008 Censo 2010   

Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Zona1 

Alberdi 22,6 1 15,7 1 18,7 1 Sur 

Providencia 6,4 2 4,6 3 4,8 4 Norte 

Alto Alberdi 5,3 3 4,8 2 5,2 3 Sur 

Centro 5,2 4 2,6 7 2,9 7 Sur 

San Martín 4,3 5 4,5 4 5,8 2 Norte 

Güemes 3,2 6 3,4 5 3,0 6 Sur 

Alta Córdoba 2,3 7 1,8 13 1,8 11 Norte 

Observatorio 2,2 8 1,3 19 1,6 12 Sur 

Reserva del Suquía 2,2 8 Ne ne ne ne   

Nueva Córdoba 2,1 9 0,7 34 0,9 17 Sur 

Ciudad obispo Angelelli ne ne 3,4 6 0,1 24 Sur 

Villa Páez 1,8 10 2,4 8 3,1 5 Sur 

Los Álamos 0,0 - 2,2 9 0,1 24 Norte 

Cooperativa 16 de 
noviembre 

0,2 23 2,0 10 0,1 24 
Norte 

Nuestro Hogar III ne ne 0,0 - 2,5 8 Sur 

Bella Vista 1,3 13 nd nd 2,3 9 Sur 

Villa general Urquiza 0,8 17 1,4 18 2,1 10 Norte 

Resto Barrios 42,2   50,62   45,0     

Nota:  
El porcentaje se calcula como la población peruana que vive en un barrio sobre el total de la población peruana 
en Córdoba capital multiplicado por cien.  
1 La selección de zonas se realizó tomando como partición limítrofe el Río Suquía. 
Fuente: elaboración usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991, 2001 y 2010 
(INDEC) y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del 
CELADE y SPSS19. 
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En los mapas que se muestran a continuación, se puede notar que los migrantes 

peruanos acentúan su concentración al mantener su presencia comparativamente mayor 

en el sector oeste de la parte central de la ciudad. Además, se reduce su presencia en el 

sur, en términos generales, para incrementar la focalizada en el sur este en los barrios 

Alberdi, Alto Alberdi y Providencia, que son localmente reconocidos como espacios de 

presencia peruana importante. Esta situación se mantiene en el período intercensal. Sin 

embargo, la residencia de peruanos en la parte menos céntrica del oeste se ve afectada 

también por la valorización inmobiliaria en aparente beneficio del sureste.  

También, se observan algunos desplazamientos que implican un cruce de límite 

barrial o desplazamientos mínimos. Por ejemplo, barrio Centro ya no es un polo de 

concentración privilegiado para esta población y comienzan a ganar importancia relativa 

los barrios que corresponden a Barrio Güemes. Barrio Los Bulevares, en el noroeste de la 

ciudad, fortalece también su peso relativo. En términos generales, se observa que este 

grupo migrante mantiene su concentración en áreas históricas y gana presencia en nuevos 

espacios de la ciudad, principalmente en la zona sur, que son producto de la ocupación de 

terrenos o de compra de un terreno a bajo precio (ver mapas 4, 5 y 6).  

Si se distribuye la población en los mapas por barrio, según la mediana, se observa 

que son los barrios de la zona oeste y sur de Córdoba los que presentan mayor 

concentración de población (ver mapas 7, 8 y 9). Por otro lado, si los mapas se elaboran 

según la cantidad de personas que lo habitan, utilizando las dos categorías de barrios -con 

1 a 99 peruanos y de 100 a más peruanos- los mapas muestran que en el censo 2001 los 

barrios que se encontraban en la parte céntrica de la ciudad son los que concentraban 

mayor cantidad de población de peruana. Este panorama se revierte9 para los censos 

posteriores, donde la población peruana presenta mayor presencia en las zonas periféricas 

y en barrios del oeste y sur de Córdoba, en las que se ubican los migrantes recientes (ver 

mapas 10, 11 y 12). 

Con relación al índice de masculinidad (IM), como ya se señaló que la característica 

principal de esta corriente migratoria es su feminización, la distribución de la población 

según el IM da cuenta, en un inicio (2001), de mayor presencia femenina en los barrios del 

centro y el oeste de Córdoba, y para los siguientes censos se observa la presencia de 

población femenina en las zonas periféricas y el sur de la ciudad (ver mapas 13, 14 y 15), 

uno de los rasgos característicos de la zona del sur es su ocupación y la organización para 
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la ocupación de los terrenos. Perissinotti (2016) observó que en la ocupación de los 

terrenos había una similitud observada en Perú como son:   

“Atender al modo en que procesos similares se llevaron adelante históricamente en 

Perú, puede arrojar luz para comprender algunos de los rasgos relativos a la 

ocupación, la gestión y la organización de este espacio en particular. Entre otros, la 

modalidad de limpieza y demarcación de los lotes; el tipo de organización 

comunitaria y su cariz predominantemente femenino” (p. 65). 

Hechos similares a los descriptos por De Soto en 1988, cuando habló sobre la 

informalidad en Perú y la ocupación de los terrenos ocurrida con las migraciones internas 

en las periferias de las principales ciudades de ese país. Se pudo observar, también, que 

estos patrones de asentamiento y de movilidad espacial al desarrollo de las redes 

migratorias y de ayuda mutua. 
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Mapa 4. Departamento Capital. Distribución de la población nacida en Perú por barrios. Censo 2001. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas, 2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 
2.18.0 
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Mapa 5. Departamento Capital. Distribución de la población nacida en Perú por barrios. Censo 2008. 

 
Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Provincial de Población, Hogares y 
Viviendas, 2008. DGEyC. Base de datos censal procesada con SPSS 19.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 6. Departamento Capital. Distribución de la población nacida en Perú por barrios. Censo 2010. 

  
Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2010. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 7. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la mediana de ocupación. Censo 2001. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  

Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 8. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la mediana de ocupación. Censo 2008. 

  

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Provincial de Población, Hogares y 
Viviendas, 2008. DGEyC. Base de datos censal procesada con SPSS 19.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 9. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la mediana de ocupación. Censo 2010. 

  

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2010. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 10. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la cantidad de peruanos que los habitan. Censo 2001. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 

2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  

Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 11. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la cantidad de peruanos que los habitan. Censo 2008. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Provincial de Población, Hogares y 
Viviendas, 2008. DGEyC. Base de datos censal procesada con SPSS 19.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 12. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según la cantidad de peruanos que los habitan. Censo 2010. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 

2010. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  

Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 13. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según Índice de la Masculinidad (IM). Censo 2001. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, 2001. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad de Córdoba. 1991 – 2010 
 

María del Carmen Falcón Aybar 
 
 

- 116 - 

 

Mapa 14. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según Índice de la Masculinidad (IM). Censo 2008. 

  

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Provincial de Población, Hogares y 
Viviendas, 2008. DGEyC. Base de datos censal procesada con SPSS 19.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 
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Mapa 15. Departamento Capital. Población nacida en Perú por barrios según Índice de la Masculinidad (IM). Censo 2010. 

 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas, 2010. INDEC. Base de datos censal procesada con Redatam+SP. Cepal-Celade.  
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 
2.18.0 
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Cuando llegué a Córdoba, como todos alguna vez llegamos 
a un sitio solos, te sientes con la emoción de estar en un 

sitio nuevo, con las ganas de emprender algo nuevo, que en 
mi caso eran mis estudios de postgrados, pero con la 

soledad de extrañar a la familia a los amigos que se quedan 
en Perú. 

-Alejandro, migrante peruano. 
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CAPÍTULO V. Redes sociales y trayectorias laborales de los migrantes 

peruanos en Córdoba  

 

5.1 Introducción 

En este capítulo, se exponen los resultados de la encuesta y los análisis 

sociodemográficos según la propuesta de los dos tipos de migración: a) migrantes antiguos 

y, b) migrantes recientes. Es a partir de las categorías “migrante antiguo” y “migrante 

reciente” que se ponen de relieve las características de los hogares de los peruanos 

residentes en la ciudad de Córdoba, identificando: el tipo de hogar; las características de 

la vivienda; condiciones de vida; ubicación espacial y sus principales características 

sociodemográficas como sexo, edad, nivel educativo, etc. Con el análisis del relato de las 

entrevistas, me acerco a las redes migratorias e inserciones laborales que se 

complementan con los resultados de la encuesta.  

 

5.2 Principales características de la muestra y condiciones de vida   

5.2.1 Características de la muestra 

¿Cuáles son los criterios más pertinentes para caracterizar las diferentes 

modalidades migratorias? En el caso bajo análisis, este interrogante cobra interés porque 

se identifican dos categorías que no son captadas por los censos y que dan cuenta de la 

heterogeneidad del proceso. Siguiendo la propuesta del CELADE sobre migrantes antiguos 

y recientes, en las observaciones de campo se destacan dos tipos distintos de migración 

peruana hacia Córdoba: 

a) migrantes antiguos, quienes arribaron a partir de la década de los 60 y cuya 

migración estuvo principalmente vinculada a la capacitación profesional. 

b) migrantes recientes, quienes llegaron a mediados de la década de los 90 y se 

encuadran adecuadamente en una migración primordialmente laboral. 

Los datos primarios permiten ir más allá del corte en los cinco años previos al censo 

—la tipología acotada a ese periodo se trabajó en los capítulos anteriores a partir de datos 

censales— y elegir el momento más adecuado que separa las dos categorías migratorias 

definidas. En este caso, el punto elegido se fundamenta en la historia de la corriente 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 120 - 

 

migratoria. Esta categorización, para los peruanos residentes en Córdoba, ofrece un 30% 

de migrantes antiguos y el 70% restante de recientes. 

 
Tabla 25. Población peruana según periodo de llegada. Córdoba 2009  

 

Período de llegada 
Total % 

(absolutos) 
Varones % 
(absolutos) 

Mujeres % 
(absolutos) 

Total 
100,0 
(135) 

100,0 
(68) 

100,0 
(67) 

Hasta 1995  30,4 39,7 20,9 

Desde 1996 69,6 60,3 79,1 

Nota:  
Para el caso de los migrantes que no contestaron el año de llegada a Córdoba (10 migrantes), se toma la edad 
del encuestado y el año del primer trabajo en Argentina y se le asigna el año del primer trabajo como año de 
llegada. Esta imputación, solo con fines estadísticos, se realizó a 8 encuestados quedando sin dato de año de 
llegada de 2 migrantes peruanos. 
Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Los datos relevados aportan argumentos a favor de la elección del recorte temporal 

elegido. En efecto, la pregunta sobre la motivación que dio origen a la migración muestra 

un desbalance importante entre los migrantes definidos como antiguos y recientes. 

Mientras que 38,9% de los migrantes antiguos respondió que vino a estudiar, esa 

proporción apenas supera el 11% entre los más recientes; mientras que la motivación 

laboral y tener un mejor empleo en Córdoba y estar desempleado en Perú suman el 41,7% 

en los recientes, versus el 26% en los antiguos, situación que aporta cuando se habla de 

migraciones laborales en los procesos ocurridos a mediados de la década de los 90.  

 

Tabla 26. Población peruana por género y tipología migratoria según principal razón de 
migración. Córdoba 2009. 
 

Razones de la migración 
Total  

% 
Varones 

% 
Mujeres  

% 
Antiguos 

% 
Recientes

% 

Motivación laboral 15,4 14,1 16,9 11,1 17,6 

Estaba desempleado 9,3 2,4 16,9 5,6 11,1 

Mejor empleo en Córdoba 11,7 10,6 13,0 9,3 13,0 

Subtotal mot. laborales 36,4 27,1 46,8 26,0 41,7 

Tenía familia en Córdoba 12,3 10,6 14,3 11,1 13,0 

Acompañó a un familiar 5,6 4,7 6,5 - 8,3 

Subtotal migra. familiares 17,9 15,3 20,8 11,1 21,3 

Motivos educativos 20,4 24,7 15,6 38,9 11,1 

Mejorar la calidad de vida 11,7 14,1 9,1 9,3 13,0 

Nota:  
El 13,6% restante se distribuye entre motivos políticos (3,1%), religiosos (0,6%), estancia temporal (3,1%) y 
otros (6,8%). 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 
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Los datos anteriores sugieren que se puede hablar, también, de reunificaciones 

familiares y del rol de las redes migratorias como principales razones de migración, con 

diferencias según la tipología migratoria. En el caso de los antiguos, el 11,1% llegó a 

Argentina porque tenía familiar en Córdoba, como se verá más adelante en los relatos, los 

migrantes antiguos conocían previamente la ciudad por información de un familiar o algún 

amigo. En los recientes, el porcentaje que concierne a migraciones familiares asciende a 

21,3% (tenía familia en Córdoba 13% y acompañó a un familiar 8,3%).  

La lectura del dato anterior debe hacerse con cautela, ya que se les pidió a los 

migrantes que recordasen los motivos por los cuales llegaron a Argentina y más adelante 

se les preguntó, nuevamente, la razón por la cual llegaron a Córdoba, ambas son preguntas 

a posteriori y, en algunos casos, varios años después de la llegada a Argentina, por lo que 

sus respuestas pueden verse influidas por la experiencia migratoria. A menudo, los relatos 

del pasado buscan reducir discordancias entre expectativas y logros, por la vía de un ajuste 

retrospectivo de las primeras. En este caso, la respuesta dominante del grupo antiguo no 

contradice lo que se conoce sobre esta corriente migratoria: la atracción que ejercía la 

universidad nacional. Mientras, la corriente nueva manifiesta motivaciones laborales y de 

procesos de reagrupación familiar, que se sostienen en la investigación realizada entre 

ambos periodos censales 2001 y 2010. 

En términos de familia, resulta interesante conocer el sistema familiar de los 

migrantes: ¿con quiénes viven? ¿en pareja? ¿con los hijos u otros familiares? Conocer 

estos aspectos permite saber sobre las dinámicas de la conformación de los grupos en el 

hogar o líneas de parentesco que también puede funcionar como espacio de información 

intrageneracional. En la tabla anterior, la categoría “acompaño a un familiar” da cuenta de 

un proyecto migratorio familiar, en el cual están incluidos los hijos y las hijas, en campo se 

percibió con mayor claridad ese hecho de que los hijos que acompañaron a la migración 

no fueron consultados sobre el proyecto migratorio. 

En estudios sobre familia y migración, Zenclusen (2019a) afirmaba: 

La decisión es tomada por los/as adultos/as y los/as hijos/as tienen poca decisión 

sobre sus propias movilidades. Así como para algunos/as la familia se constituye 

como un factor de protección que les ha permitido salir adelante en su vida; para 

otros constituye un factor de riesgo, en tanto puede minimizar las probabilidades de 

superación personal y social (p.94). 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 122 - 

 

En este contexto, se reconstruye el tipo de familia en el que viven los migrantes, la 

cual se caracteriza por ser unipersonal (56,2%), dato que cambia si los análisis se realizan 

por sexo y tipología migratoria. En el caso de los primeros, los varones (63,8%) se 

encuentran en un hogar unipersonal, mientras que en las mujeres ese valor desciende a 

48,5%. Es probable que estos datos se deban a que las actividades de los varones las 

hagan principalmente en el ámbito público (construcción, comercio, etc., y las mujeres en 

el ámbito privado, como es el servicio doméstico.  

El 75,6% de los migrantes antiguos se encuentra en un hogar unipersonal, valor 

que desciende en los recientes a 48,9%; sobre esta línea, se observa que dentro de los 

recientes hay un incremento de los hogares conformados por el núcleo familiar tradicional, 

es decir, jefe, cónyuge e hijo (19,1%), y jefe con cónyuge (22,3%), lo que sugiere 

reunificaciones familiares. Resulta llamativo que en la categoría jefe o cónyuge con hijo, en 

el caso de las mujeres, no se reconozcan como jefas de hogar, hecho que daría cuenta de 

familias que reconocen, aunque no esté presente, al varón como jefe del hogar. 

 
Tabla 27. Población peruana según tipo de familia. Córdoba 2009 
  

 Tipo de hogar 
Total 

% 
Varón 

% 
Mujer 

% 
Antiguo 

% 
Reciente 

% 

Unipersonal 56,2% 63,8% 48,5% 75,6% 48,9% 

Jefe, cónyuge e hijo(a) 14,6% 13,0% 16,2% 2,4% 19,1% 

Jefe y cónyuge 19,0% 18,8% 19,1% 12,2% 22,3% 

Jefe o cónyuge con hijo 7,3% 1,4% 13,2% 9,8% 5,3% 

Jefe y otro familiar 2,9% 2,9% 2,9% - 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Estos datos indican que, al tratarse de una migración feminizada, las primeras 

mujeres que migraron a mediados de la década del ‘90 fueron el eslabón en la cadena de 

la corriente migratoria y, frente a la posibilidad y necesidad de una inserción rápida en el 

mercado laboral, habrían dado inicio, más adelante, a procesos de reagrupación familiar 

(esposos, hermanos, hermanas, hijos). En el trabajo de campo, se pudieron ver familias 

que reagruparon a las hijas para el cuidado de los niños nacidos en Argentina, posibilitando 

así que las madres pudiesen continuar con sus actividades laborales en detrimento de las 

hijas, porque hay un retraso en la trayectoria educativa (escolar o universitaria) a cambio 

del bienestar familiar conjunto.  
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Sobre esta línea, Zenclusen (2019b) pone de manifiesto la herencia de trabajos de 

los jóvenes peruanos en Córdoba, en el cual observa como un factor común que los y las 

jóvenes se ocupen del cuidado de los(as) hermanos(as) o de vecinos(as) pequeños, 

estableciendo, así:  

“Una red de cuidado sostenida por medio de vínculos de parentesco o vecindad, 

que las mujeres comienzan a desarrollar desde temprana edad y, en muchos casos, 

desde el país de origen, reproduciendo roles anclados en una división de género”(p. 

9-10).  

Estas formas de ayuda mutua son los primeros acercamientos laborales de las 

migrantes hacia el servicio doméstico o cuidado de personas, un nicho laboral, que como 

se observó a partir de datos censales y de la encuesta, son las primeras actividades a las 

cuales se incorporan las migrantes peruanas en Córdoba.  

Con relación a la edad, el promedio de la muestra completa es de 34,6 años, menor 

que la indicada por el censo 2001, lo que sugiere un posible rejuvenecimiento, originado 

por la presencia de migrantes recientes más jóvenes. En tanto, el promedio de edad de los 

migrantes antiguos es de 42,9 años y de los migrantes recientes 33 años, dato que 

corrobora el rejuvenecimiento de esa población. En términos generales, se puede decir 

que se habla de una población joven que tenderá al envejecimiento mientras más antigua 

sea o más se esté asentando la migración en destino. 

 
Tabla 28. Población peruana según la edad promedio. Córdoba 2009 

 

Total Hombres Mujeres Antiguos Recientes 

34,6 
(137) 

36,9 
(69) 

35,5 
(68) 

42,9 
(41) 

33,0 
(86) 

 Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 
 

En términos de educación, continuamos ―como en el censo― identificando una 

migración calificada: el 86,6% de los mayores de 18 años tiene nivel secundario completo 

o más. Si bien el grupo de migrantes antiguos concentra los mayores porcentajes de alto 

nivel de educación (93%), entre los recientes esa proporción no es pequeña, alcanza el 

84%. No obstante, la inserción laboral de este grupo, como se verá más adelante, se centra 

en actividades que no requieren alta calificación, por lo que un alto nivel educativo, en el 

caso de los migrantes peruanos, no sería una garantía para empleos calificados, sino una 

pérdida de la inversión del recurso humano en el país de origen y desaprovechamiento en 

el país de destino.  
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Tabla 29. Población peruana de 18 años y más según nivel educativo. Córdoba 2009. 
 

Nivel educativo alcanzado Total Hombres Mujeres Antiguos Recientes 

Hasta secundario incompleto 12,6 6,1 19,7 7,3 15,1 
Secundario completo o más 86,6 93,9 78,7 92,7 83,7 
No contesta 0,8 - 1,6 - 1,2 

Total 
100,0 
(127) 

100,0 
(66) 

100,0 
(61) 

100,0 
(41) 

100,0 
(86) 

 Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

5.2.1 Condiciones de vida  

En la encuesta, fueron incluidas preguntas que, en su conjunto, permiten conocer 

las condiciones de vida de los migrantes peruanos encuestados. Por un lado, se consultó 

sobre la calidad de los materiales de la vivienda27 (como son el material del techo y el piso) 

y, por el otro, sobre el acceso a servicios públicos (agua y gas). Los primeros dan cuenta 

de la suficiencia o insuficiencia de los materiales que dan protección o abrigo del medio 

natural y los segundos muestran el acceso a redes públicas, así sea que estas se 

encuentren en las inmediaciones de la vivienda o que hayan realizado conexiones 

domiciliarias. 

Con relación a los materiales de la vivienda, el 73,5% de los hogares de migrantes 

peruanos (78,1% de personas) habitan una vivienda con calidad de material parcialmente 

insuficiente, el 23,5% de los hogares está en una vivienda con material suficiente y el 

restante 2,9% se encuentra en una vivienda con material insuficiente. Si el análisis se 

realiza por la tipología migratoria propuesta arroja que los valores de los migrantes 

recientes que viven en una vivienda parcialmente insuficiente ascienden a 75,4% y 

desciende a 68,6% en el grupo de los migrantes antiguos. 

 

 
27 Para la elaboración de los indicadores de calidad de la vivienda se utiliza el Índice de Privación de Material 

en el Hogar – IPMH que propuso el INDEC dese el Censo 2001 en donde clasifica a: 1) los pisos de la vivienda 

como: a) suficiente: mosaico/baldosa/madera/cerámica/alfombra, b) parcialmente insuficiente (PI): cemento o 

ladrillo y otros y c) insuficiente: ladrillo suelto o tierra y 2) la cubierta exterior de los techos como: a)  

Suficiente: pizarra/teja, baldosa/losa sin cubierta, membrana/cubierta asfáltica con cielorraso y chapa de metal 

o fibrocemento con cielorraso y departamentos en propiedad horizontal que desconozcan el material, con 

cielorraso, b) parcialmente insuficiente: pizarra/teja, baldosa/losa sin cubierta, membrana/cubierta asfáltica y 

departamentos en propiedad horizontal que desconozcan el material, sin cielorraso y c) Insuficiente: chapa de 

cartón, caña/tabla/paja y chapa de metal o fibrocemento sin cielorraso. Con la unificación de estos criterios la 

calidad de los materiales de la vivienda es: a) Suficiente: si la calidad del techo y la del piso son suficientes, b) 

Parcialmente insuficiente: si al menos una de las partes constitutivas de la vivienda es de calidad parcialmente 

insuficiente y c) Insuficiente: si la calidad del piso o del techo es insuficiente (INDEC: 2019). 
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Tabla 30. Población peruana por género y tipología migratoria según principal razón de 
migración. Córdoba 2009. 

Categorías 

Hogares Personas 

Total 
% 

Antiguos 
% 

Recientes 
% 

Total 
% 

Antiguos 
% 

Recientes 
% 

Suficiente 23,5 28,6 21,5 19,7 26,8 17,0 

Parcialmente insuficiente 73,5 68,6 75,4 78,1 70,7 80,9 

Insuficiente 2,9 2,9 3,1 2,2 2,4 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Con respecto al tipo de vivienda, el 60,7% de los peruanos encuestados indicó vivir 

en una casa; en un departamento, el 19,3%; en pieza de inquilinato, 15,6%; en un rancho 

y en una vivienda improvisada, el 3% y 1,5%, respectivamente. En la tabla 31, se puede 

observar que dentro del grupo de migrantes recientes, el 22,3% vive en una pieza de 

inquilinato, mientras que los migrantes antiguos no presentan ningún caso en ese tipo de 

vivienda. El 2,6% de migrantes antiguos indicó vivir en un rancho, valor que asciende a 

3,2% en el grupo de recientes, quienes presentan también a población viviendo en una 

vivienda improvisada en un 2,1%. Un hecho presente en el trabajo de campo y que amerita 

ser mencionado en este apartado es que algunas de las encuestas que fueron realizadas 

en pensiones debieron realizarse en una segunda visita, porque los migrantes peruanos 

dijeron que debían pedir autorización para ser entrevistados, una situación que se debía al 

temor por la condición de irregularidad de algunos migrantes 

 

Tabla 31. Población peruana según tipo de vivienda. Córdoba 2009. 

Tipo de vivienda 
Total 

% 
Varón 

% 
Mujer 

% 
Antiguo 

% 
Reciente 

% 

Casa 60,7 59,7 61,8 69,2 56,4 

Departamento 19,3 22,4 16,2 28,2 16,0 

Pieza de inquilinato 15,6 14,9 16,2 - 22,3 

Rancho 3,0 1,5 4,4 2,6 3,2 

Vivienda improvisada 1,5 1,5 1,5 - 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Con relación a las características habitacionales, los datos mostraron que tanto 

migrantes antiguos como recientes ocupan viviendas que no presentan la calidad suficiente 

de materiales, y es probable que ello se deba a la construcción improvisada de algunas de 
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ellas, como se vio en campo, debido a la ocupación de terrenos o a su compra a precios 

más baratos que los del mercado inmobiliario. En los datos, se observa que prácticamente 

el 100% de los migrantes encuestados tiene acceso al agua, mientras que el 98% utiliza el 

gas como principal insumo combustible utilizado para cocinar. Si embargo, cuando se 

desagrega la información para analizarla, se observa que, prácticamente, el 14% de los 

migrantes tiene acceso al agua fuera de la vivienda, frente al 61% que tiene acceso a gas 

en red. 

 

Gráfico 7. Migrantes peruanos según forma de 
acceso al agua. Córdoba 2009. 

Gráfico 8. Migrantes según principal combustible 
utilizado para cocinar. Córdoba 2009. 

  

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

La importancia de las condiciones de vida de los migrantes peruanos en la ciudad 

de Córdoba permite tener un primer panorama socioeconómico de este colectivo. A través 

de los datos, se estudiaron las características principales de las muestras relacionadas a 

la edad, al tipo de familia, a las motivaciones de la migración, entre otros, pero también se 

pudo apreciar su inserción en la producción social a través del acceso a los servicios 

básicos y vivienda. 

 

5.3 Trayectorias migratorias 

En el caso de las migraciones peruanas, existen similitudes con las migraciones 

internas ocurridas en Perú, por lo que conocer el contexto histórico en el cual se 

desarrollaron las migraciones internas es un primer paso para comprender el posterior 

cruce de la frontera internacional. En efecto, durante el periodo 1980-1984, en Perú 

comenzaron a incrementarse las migraciones internas desde la sierra andina y la selva 
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hacia las principales ciudades del país. Estos desplazamientos se intensificaron por las 

acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Contreras 

& Cueto, 2007), obligando a muchas personas a desplazarse28 dentro del territorio peruano.  

No obstante, las desigualdades regionales dentro de Perú fueron consideradas la 

causa principal de las migraciones internas; se trata de desigualdades que se originan en 

la acumulación de capital y de crecimiento económico en un número reducido de regiones. 

Por su parte, las poblaciones de áreas menos favorecidas tuvieron un empobrecimiento 

relativo, que incidió en desplazamientos internos (INEI, 2009). Simultáneamente con estas 

migraciones internas, durante 1988 y 1994, se inicia un proceso emigratorio de peruanos 

de clase media hacia Estados Unidos y Argentina (INEI, 2008). En ese orden, esos son los 

dos países donde reside la mayor proporción de peruanos emigrados.  

En los datos relevados, se observa que el 46% (tabla 32) de los migrantes indicaron 

tener una experiencia migratoria interna previa antes de llegar a Córdoba. De ellos, el 

87,5% reveló haber realizado ese desplazamiento después de 1980, en coincidencia con 

el contexto histórico señalado. Se observa también que el incremento de la migración hacia 

Córdoba se presenta con mayor fuerza a partir de 1996, época que coincide con la 

implementación de políticas de privatización y de reformas laborales en Perú. Al decir de 

Contreras & Cueto (2007): “Se incrementó el desempleo, la contratación temporal, la 

reforma de los sistemas de pensión, y la aparición de la informalidad como estrategia de 

sobrevivencia”. (pp. 379-385) 

 
Tabla 32. Población peruana según experiencia previa de migración interna e internacional. 
Córdoba 2009 
 

Vivió en otro 
departamento 

Total 
(Absolutos) 

Vivió en otro país 

Si 
(Absolutos) 

No 
(Absolutos) 

Total 
100,0% 
(127) 

11,0% 
(14) 

89,0% 
(113) 

Si 45,7% 3,1% 42,5% 
No 54,3% 7,9% 46,5% 

Nota: 
Del total de migrantes que indicaron vivir en otro país, antes de arribar a Argentina, 7 vivieron en Chile, 4 en 
otro país de Latinoamérica y 3 estuvieron en Europa y Estados Unidos. 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

 
28 Diez Hurtado señala que los mayores desplazamientos ocurrieron entre 1988 y 1995. 
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Acerca de los orígenes regionales (tabla 33), los entrevistados revelaron como 

principal lugar de nacimiento la región Norte de Perú (35,8%), siendo el segundo lugar de 

procedencia los que nacieron en Lima (30,7%), mientras que las regiones restantes (Sur, 

Centro y Oriente) suman un total de 33,6% de los migrantes en la Ciudad de Córdoba. Es 

importante destacar este punto, porque se identifica que algunas de las provincias de las 

que provienen los migrantes estuvieron más afectadas por la violencia política y los grupos 

armados entre 1980 y 1989; de la región centro se identifican migrantes de Huancavelica 

y Junín, y en la región Sur, de Ancash. Al respecto, Lavrard (2009) menciona que “los 

departamentos más afectados fueron Ayacucho y Huancavelica entre 1980 y 1986, y Junín 

y Lima entre 1987 y 1989, mientras que Ancash y Puno estuvieron particularmente en el 

punto de mira del terrorismo a partir de 1989” (p. 227).  

Además, dos de las provincias de la región Centro (Huánuco y Pasco) son las más 

pobres y de mayor vulnerabilidad (Foncodes, 2006, p. 22; INEI y UNFPA, 2010, p. 41; INEI, 

2020, p. 42), condicionantes macroestructurales claves de los procesos migratorios 

internos de Perú. El trabajo de campo aporta información en ese sentido: las principales 

redes migratorias que se identificaron son las constituidas por migrantes del Norte y Centro 

del Perú. Resulta así muy aceptable la idea según la cual la migración recibida en Córdoba 

es una continuación de los desplazamientos territoriales que comenzaron antes, como las 

migraciones forzadas dentro de Perú. 

 

Tabla 33. Población peruana según lugar de nacimiento por regiones. Córdoba 2009 
 

Lugar de 
nacimiento  

Total % 
(absolutos) 

Varones % 
(absolutos) 

Mujeres % 
(absolutos) 

Antiguos % 
(absolutos) 

Recientes% 
(absolutos) 

Total 
100,0 
(137) 

100,0 
(69) 

100,0 
(68) 

100,0 
(41) 

100,0 
(94) 

Región Lima 30,7% 33,3% 27,9% 34,1% 29,8% 

Región Norte 35,8% 36,2% 35,3% 46,3% 30,9% 

Región Sur 13,1% 13,0% 13,2% 4,9% 16,0% 

Región Centro 12,4% 10,1% 14,7% 12,2% 12,8% 

Región Oriente 8,0% 7,2% 8,8% 2,4% 10,6% 

Notas:  
Norte: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.  
Sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios.  
Centro: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Ica. 
Oriente: Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali. 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09 tomando como referencia las macro regiones que elaboró el 
Tribunal Constitucional de Perú (Perú 21, 2016: párrafos 2, 3 y 4).  
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Mapa 16. Población peruana, encuestada, residente en la ciudad de Córdoba según lugar de 
nacimiento y región de procedencia. EPRC’09 

  
Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 3.12.1 

Referencias 
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5.4 Redes migratorias 

A la luz de los incrementos de la migración internacional peruana señalados en el 

punto anterior, se debe reconocer que los factores estructurales no tienen efecto en el 

vacío, sino que operan sobre el conjunto de las personas, por lo tanto, la observación de 

la dinámica migratoria interna que antecedió a este proceso migratorio debe considerar 

elementos relacionales. ¿Conocían estos migrantes a alguien en Córdoba antes de llegar? 

¿Por qué eligieron Córdoba como destino migratorio? Desde nuestra perspectiva teórica, 

las redes se materializan en elementos facilitadores del proceso migratorio, como formas 

de compromiso de ayuda mutua. Las redes juegan un papel de importancia en la expansión 

de las migraciones, al ampliar el conjunto de aquellos para los que es accesible; son grupos 

que no habrían participado en etapas iniciales y riesgosas de los desplazamientos, que son 

gradualmente incorporados al flujo migratorio a medida que las posibilidades de ayuda se 

multiplican. La importancia de las redes en la interpretación de las migraciones es bien 

ilustrada por Pedone (2005) 

Las redes migratorias vinculan de manera dinámica, las poblaciones de la sociedad 

de origen y la de llegada, y trascienden a los actores individuales […] es necesario 

investigar las variaciones en la forma y función de las redes migratorias de distintos 

tipos de migraciones, aspectos culturales, contextos económicos y sociopolíticos. 

(p. 108) 

El caso de la migración peruana, la función e importancia de las redes difieren según 

los tipos de migración y la ubicación geográfica de los migrantes en Perú. La razón es que 

la inserción educacional, laboral, y/o social dependen de vínculos establecidos con 

anterioridad, los que ayudan a conseguir alojamiento, trabajo u orientación en el traslado 

hacia Córdoba. 

«Cuando vine, llegué directamente a la casa de una familia, resulta que ahí 

no le decíamos barrio Alberdi, le decíamos barrio Clínicas, porque todo 

estaba en el contorno del Hospital de Clínicas y todo ese sector estaba 

lleno de estudiantes peruanos. Había gran cantidad de estudiantes 

peruanos. [¿Cuándo usted viene, conoce a alguien o no?] Yo me vine con 

un amigo peruano. Entonces, ese amigo viene conmigo, de una ciudad que 

somos de allá, se llama Ilave (…), entonces, este amigo vino antes que yo. 

Él estudiaba medicina, entonces, cuando volvió al año siguiente yo me vine 

con él, (…) así que me vine a estudiar con él. Él me trajo, me acompañó 
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porque él ya había hecho un año acá, así que vamos me dijo, de ahí me 

relacioné con todos y así fue» (José, 71 años, llegó a Córdoba en 1956. 

Entrevista realizada en agosto de 2008). 

«Yo vine en la época del uno a uno, a la diferencia del sueldo que yo tenía, 

al uno a uno en dólares, podía llegar a 600 USD, y era plata para uno (…) 

sinceramente, cuando uno quiere progresar creo que tiene que salir (…) 

[¿No conocía a nadie cuando llegaron?] No, vengo también por una amiga 

que también era estudiante acá en argentina, aparte la amiga me da los 

datos del amigo y el amigo me da un croquis para venir acá, o sea, me 

orienta, como para llegar de Lima-Tacna, Tacna-Santiago, Santiago-

Mendoza. Bueno, cuando llego a Mendoza, siempre te queda la anécdota, 

estábamos con mi hermano y me ofrecían trabajo para ir a cosechar uva, 

me acuerdo que me ofrecían 17 USD en el uno a uno por kilo y no se 

cuántos canastos, mi hermano vamos, y yo le dije ¡no! Nos vamos a 

Córdoba. 

Bueno, resulta que llego a Córdoba y en la terminal tenía la dirección de 

las cuatro torres en la fuerza aérea. Las cuatro torres, llego y me dice no 

tengo habitación. O sea, no tenía habitación, y bueno, me dice acá hay 

unos peruanos compatriotas tuyos. Menos mal que me presenté. Eran 

unos huancaínos y yo soy de Huancayo. Les dije, mira no sé si pueda dejar 

las dos maletas, las dos valijas y salgo a buscar trabajo» (Carlos, 39 años, 

llegó a Córdoba en 1997. Entrevista realizada en agosto de 2008).  

«[¿Cómo es que usted viene aquí, a Córdoba?] Nosotros hemos sido 

comerciantes en Perú. Entonces había un primo que tenemos acá. Él nos 

dijo vénganse a Córdoba porque está bien. Acá se está pagando, y, bueno 

nos vinimos. Yo tuve dos asaltos antes de venir para acá. Lo perdí todo y 

mi esposo me dice: a ver vamos a probar suerte ¡vení! Dejé a mis hijos y 

vine acá, pero no era lo que yo pensaba venir y trabajar, me costó mucho 

para aprender a trabajar» (Milagros, 52 años, llegó a Córdoba en 1993. 

Entrevista realizada en septiembre de 2008). 

«[¿Cómo llegaste a Córdoba?] Bueno, cuando llegué a Córdoba, como 

todos alguna vez llegamos a un sitio solos, te sientes con la emoción de 

estar en un sitio nuevo, con las ganas de emprender algo nuevo, que en 
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mi caso eran mis estudios de postgrados, pero con la soledad de extrañar 

a la familia a los amigos que se quedan en Perú, pero bueno, uno poco a 

poco va haciendo amigos por acá y gente que lo estima que los quiere y 

se va haciendo una familia acá» (Alejandro, 34 años, llegó a Córdoba en 

2003. Entrevista realizada en noviembre de 2008) 

En los relatos, se aprecia el papel fundamental que cumplen las redes de los 

migrantes de amigos, conocidos o familia que tienen una experiencia previa en Córdoba y 

por ello la recomendación de llegar directamente a esta ciudad que generan espacios de 

contención que contribuyen a disminuir el proceso traumático de migrar y fue a partir de 

éstos relatos que se pudo reconstruir la experiencia de los migrantes que los ayudó a tener 

diferentes estrategias migratorias y que me permitió conocer y aprender sobre la dinámica 

de las redes migratorias.  

En el relato de Carlos se aprecia la importancia del papel que tienen otros peruanos 

al llegar, generando espacios de contención o brindando ayuda, también se observa la 

necesidad de insertarse a una actividad económica y, dentro de la adversidad que va 

transitando su traslado hacia el destino final, se destaca la misma situación que detalla 

Villarán (1998) cuando habla sobre los migrantes internos en Perú, señalando que tienen 

la capacidad de salir de la adversidad en destino, característica que quizá responda, en el 

caso de Carlos a la experiencia previa migratoria interna en Perú. 

Si bien, en los relatos de vida los hechos son tan importantes como las narraciones, 

Pedone (2005) reveló que hay narrativas que son diferentes según el género y la 

generación, y que se debe tener una mirada atenta a los relatos de vida, porque allí se 

observan elementos subjetivos que intervienen y afectan en las decisiones. La autora 

apunta: 

Si dentro de los relatos de vida ponemos hincapié en las diversas trayectorias 

socioespaciales, es posible reconstruir paulatinamente el complejo entramado de 

los vínculos horizontales y verticales dentro de las redes migratorias: ayuda, control, 

cooperación, solidaridad, control moral, autoridad moral y económica, estrategias 

de dominación. (p. 111)  

En el caso de los migrantes peruanos, se pudieron constatar redes de solidaridad 

y, como se verá más adelante, si bien no se llegan a ver, abiertamente, vínculos verticales 

y de control, hay indicios de selección de información a los futuros migrantes y 

establecimiento de redes de ayuda familiar. 
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En la siguiente tabla, cuando al encuestado se le pregunta por qué eligió Córdoba, 

el 34% de las mujeres contestó que fue para trabajar, mientras que el 28,8% de los varones 

señaló que tenía familiares en Córdoba. Los datos indican las diferencias entre migrantes 

antiguos y recientes: el 39% de los primeros elegía Córdoba para estudiar, y los segundos 

llegaron a Córdoba para trabajar en un 31,4% de los casos. Si se acumulan los porcentajes 

de los que tenían familiares, conocidos o pareja en dicha provincia, el 40,9% da cuenta de 

las redes sociales establecidas con esta provincia, porcentaje que se incrementa dentro de 

los migrantes recientes, alcanzando un 45,3% versus los antiguos, que muestran un 37,1%. 

Es pertinente mencionar que dentro del grupo de mujeres ninguna contestó que vino a 

Córdoba a probar suerte, mientras que el 4,5% de los varones llegó para probar suerte. 

 
Tabla 34. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según las razones de elección 
de Córdoba como destino migratorio. Córdoba 2009. 
 

Razones por las que eligió 
Córdoba 

Total  
% 

Varones 
% 

Mujeres 
% 

Antiguos 
% 

Recientes
% 

Para trabajar 29,1 24,2 34,4 24,4 31,4 

Tenía familia en Córdoba 23,6 28,8 18,0 17,1 26,7 

Para estudiar 18,9 22,7 14,8 39,0 9,3 

Tenía conocidos de Perú y 
Argentina 

10,2 9,1 11,5 9,8 10,5 

Su pareja estaba en Córdoba 7,1 3,0 11,5 4,9 8,1 

No fue su elección, viajó con la 
familia, lo hicieron traer 

3,1 1,5 4,9 - 4,7 

Probar suerte 2,4 4,5 - 2,4 2,3 

Una ciudad tranquila 2,4 1,5 3,3 - 3,5 

Otros 3,1 4,5 1,6 2,4 3,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: la categoría otros contiene a los que migraron por razones políticas, por casualidad, porque le regalaron 
un terreno y por problemas familiares, cada uno de ellos con un caso. 
Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 

 

En la tabla 35, se muestra que casi el 83% del total de encuestados tenía 

compatriotas conocidos en Córdoba. Esta condición aparece más acentuada entre las 

mujeres y también entre los migrantes recientes, lo que puede entenderse dentro de un 

proceso de acumulación a lo largo del tiempo. Este último grupo señala, además, a los 

parientes como los principales referentes en Córdoba, más de tres cuartas partes así lo 

indican. Por el contrario, entre los que llevan más larga data en Córdoba tienen más peso 

los amigos, resultado coherente con personas que llegan a la ciudad principalmente a 

estudiar. 
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Tabla 35. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según conocidos en Córdoba. 
Año 2009 
  

Existencia de conocidos 
antes de llegar 

Total % 
(absolutos) 

Varones % 
(absolutos) 

Mujeres % 
(absolutos) 

Antiguos % 
(absolutos) 

Recientes% 
(absolutos) 

Tenía compatriotas 
conocidos 

82,7 
(105) 

75,8 
(50) 

90,5 
(55) 

70,7 
(29) 

88,4 
(76) 

Parientes 57,0 54,5 59,7 47,2 60,9 

Amigos 43,0 45,5 40,3 52,8 39,1 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

El tipo de ayuda (tabla 36) tiene su máximo en el alojamiento y la obtención del 

primer empleo. Nuevamente, hay diferencia entre los llegados antes y después de 1995: 

los primeros reciben más ayuda en alojamiento, un problema de importancia para los 

estudiantes que llegan a la ciudad, mientras que la proporción de quienes recibieron ayuda 

laboral es sustancialmente menor que la brindada a aquellos que llegan más tarde, con 

mayor orientación hacia la actividad económica inmediata. 

 

Tabla 36. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según tipo de ayuda recibida al 
momento de llegar a Córdoba. Año 2009. 
 

Tipo de ayuda Total % Varones % Mujeres % 
Antiguos 

% 
Recientes% 

Alojamiento 56,2 57,9 54,7 67,7 52,2 

Conseguir trabajo 43,8 42,1 45,3 32,3 47,8 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 

 

Se ve, entonces, que estos vínculos ―que son los hilos de la red―implican la 

transferencia de información y de apoyos materiales a amigos, parientes o pares. En las 

entrevistas, pudo notarse que estas ayudas toman formas diferentes según quienes las 

reciben y las ofrecen, según el tipo de vínculo, la época de llegada y los orígenes 

regionales. En efecto, estas redes inciden en las salidas y llegadas, y en destino sirven 

para resolver necesidades tan concretas como la gestión de documentos para regularizar 

la residencia.  

Las observaciones en el terreno permitieron ampliar la interpretación de los 

resultados cuantitativos que resumen las respuestas al cuestionario. En el trabajo de 

campo se percibieron formas relacionales diferenciadas en la ayuda que se ofrece a los 

recién llegados para acceder al primer trabajo. Esta ayuda circula entre amigos y parientes 
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o en los procesos de reunificación familiar, pero no siempre sucede entre iguales, como 

intercambio de favores recíprocos. 

Diferentes investigaciones mostraron que existen distintas redes, como las redes 

de cuidado familiar, que se da en el ámbito privado y doméstico, que permiten a las 

migrantes insertarse en las actividades laborales o retomar sus estudios. En el caso de los 

varones, las redes están vinculadas a la obtención de trabajos en el ámbito público, por 

ejemplo, la construcción, presentándose en todos los casos la necesidad urgente de 

insertarse al mercado laboral para permanecer en la ciudad (Rosas, 2010; Falcón y 

Bologna, 2013; Perissinotti, 2016; Mallimaci y Magliano, 2018; Zenclusen 2019, entre 

otros).    

Resulta interesante, también, resaltar el desplazamiento barrial de los migrantes al 

momento de llegada a Córdoba y a la residencia al día de la encuesta. Como se observó 

en las tablas anteriores, el alojamiento es la primera ayuda que reciben alrededor del 56% 

de los migrantes, asentándose en un primer momento en barrios alrededor del Centro 

(Nueva Córdoba, Centro, Alberdi, Providencia, San Martín, Alto Alberdi), que son conocidos 

como barrios donde reside la comunidad peruana. El desplazamiento de los migrantes 

desde el primer barrio hasta el barrio donde residían, el día de la encuesta, tiene similar 

comportamiento al observado en los censos. En los mapas siguientes, se percibe que los 

barrios de las zonas periféricas comienzan a tener una dinámica propia habitacional entre 

los migrantes que ganan espacio en la zona Sur y Oeste de la ciudad. 

En algunas de las zonas visitadas en la ciudad de Córdoba, se observó un 

comportamiento similar de ocupación de los terrenos a los que ocurren en las migraciones 

internas en Perú. Por ejemplo, en Nuestro Hogar III, se conversó con migrantes que 

ocuparon terrenos informalmente y construyeron sus casas de concreto, y con los recientes 

que llegaron directamente a ese barrio, los cuales comenzaron a ocupar la parte de 

ampliación de Nuestro Hogar III, que está construida sobre un relleno sanitario (basural a 

cielo abierto y de residuos patógenos), y resulta notoria la necesidad de vivienda de los 

migrantes, que viven en esos terrenos, a pesar de ver afectada su salud. 

Perissinotti (2017), en sus estudios sobre migración peruana en el barrio Pueblos 

Unidos, observó que las ocupaciones en terrenos baldíos sucedieron ante “la imposibilidad 

de acceder al mercado inmobiliario formal o a políticas públicas de vivienda, aquellos 

terrenos baldíos se habían convertido en una alternativa posible para construir un lugar 

donde vivir” (p. 13). La autora hace mención, también, a las viviendas ubicadas sobre un 
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basural a cielo abierto y revela que esta situación generó la contaminación de plomo en 

sangre en 28 niños que residían en los terrenos.  

En campo, se pudo notar que la concentración del espacio urbano facilita los 

intercambios a través de las redes de ayuda mutua. En Córdoba, la población nativa 

reconoce algunos barrios como “barrios de peruanos”, posicionando a los migrantes en 

una red social que no solo se vincula al espacio urbano, sino que se genera un espacio 

donde se conservan lazos sociales con el país de destino y se interactúa con otros 

migrantes internacionales. Blanco (2008) apuntaba que “la tendencia a la concentración 

residencial de los inmigrantes en las sociedades receptoras no es un fenómeno nuevo, lo 

que resulta nuevo es la posibilidad de establecer verdaderas comunidades de origen en 

los espacios urbanos de las sociedades de destino” (p. 15). 

Las prácticas organizativas responden a la representación, al sostenimiento de las 

tradiciones y costumbres culturales peruanas, y funcionan como un espacio conector entre 

el migrante recién llegado, el espacio barrial y el laboral, conexiones que se incrementan 

de acuerdo al ámbito geográfico de origen del migrante, e intentan mejorar el estado de 

bienestar de los migrantes. Respecto a esto, González Gil (2007) indica que los espacios 

de reconstrucción de los migrantes:  

Les permite hacer efectivos sus derechos de identidad y sentido de 

pertenencia, articulando dinámicas de solidaridad, relaciones con las comunidades, 

receptoras y buscando potenciar el manejo de recursos escasos, en la perspectiva 

de mejorar su bienestar y lograr reconocimiento de la sociedad y el Estado receptor. 

(p. 535) 

En el caso de la migración peruana, los desplazamientos observados pueden dar 

cuenta de los lazos que establecen las redes migratorias. Al respecto, Tecco (2006) señala 

que hay una analogía de dimensión subjetiva y objetiva de segregación residencial, que se 

manifiesta en la proximidad o aglomeración espacial de familias pertenecientes a un mismo 

grupo social. Siguiendo la línea de Tecco, la existencia de esta movilidad nos sugiere un 

patrón de aglomeración familiar y/o de amigos, fortalecidos por las redes de ayuda para 

acceder a una vivienda.  
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Mapa 17. Departamento Capital. Población nacida en Perú según primer barrio de residencia al llegar a Córdoba. EPRC’09 

  
Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09. 
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: 
Qgis 2.18.0 
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Mapa 18. Departamento Capital. Población nacida en Perú según barrio en el que reside al momento de aplicar la encuesta. EPRC’09 

 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: 
Qgis 2.18.0 
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Se tejen varios lazos sobre la línea de las redes migratorias, como en el caso 

anterior de los desplazamientos espaciales, se observó también que la familia juega un 

papel importante en el proyecto migratorio y que le da carácter transnacional a la migración, 

que es lo vinculado a la reunificación. Durante este proceso, la familia contribuye a la 

estrategia socioeconómica de tal manera, que hay una reconstrucción y reelaboración de 

los vínculos familiares en el país de destino (a nivel laboral y de reproducción social).  

Esto se ilustra al observar que las hijas reunificadas destinan sus primeras tareas 

al cuidado de sus hermanos nacidos en Argentina o de los más pequeños que migraron 

junto a su madre. La asunción de estas responsabilidades permite a la jefa de hogar 

trabajar fuera de su casa, pero ocupando la mayor parte del tiempo de las hijas, lo que les 

dificulta la exploración de alternativas laborales o educativas. Si bien la familia actúa como 

un todo durante el proceso migratorio con sólidos lazos de cohesión interna, existen a la 

vez contradicciones que se manifiestan en relaciones jerarquizadas, vinculadas 

inevitablemente a relaciones de poder. 

La experiencia migratoria peruana que hemos observado está relacionada a una 

mejora de oportunidades. La decisión de migrar suele ser tomada a partir de la invitación 

de un familiar o un amigo de la misma región. En este contexto, y a semejanza del caso 

anterior, la invitación que reciben los varones es para trabajar inicialmente en construcción. 

Sus contactos en Argentina los ayudan a conseguir alojamiento en viviendas colectivas o 

pensiones. Estas invitaciones suelen provenir de solicitudes de sus propios empleadores 

locales. Nuevamente, aquí, quienes llegan lo hacen con la expectativa de un trabajo 

temporario, para luego buscar mejores oportunidades y aceptan que ese primer trabajo 

esté muy por debajo de sus calificaciones ocupacionales o su nivel de estudios. También, 

en estos casos, las posibilidades de acceso a actividades económicas más rentables están 

mediadas por las redes que el recién llegado pueda crear “por fuera”, o sea, de los 

conocidos que tenía antes de llegar.  

Si bien la existencia de redes verticales en sentido estricto, como podría ser la de 

una contratista internacional de mano de obra, no ha sido observada, debemos destacar 

que tampoco se trata solo del cumplimiento de obligaciones recíprocas, como es el caso 

del “hoy por ti mañana por mí”29. Aquellas formas de ayuda simétricas, en la que los 

intercambios obedecen a compromisos de ayuda mutua, se presentan con mayor 

frecuencia entre el grupo de migrantes antiguos: estudiantes que llegaron a vivir al 

 
29 La institución que en el altiplano andino se denomina ayñy (Mugarza, 1985). 
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departamento de un amigo, colaboración para formar parte de una comunidad y superar el 

costo psicológico de la distancia, por ejemplo. 

 

5.5 Inserción laboral y trayectorias laborales y cambios generacionales 

Como se señaló más arriba, la actividad económica que se desarrolla al llegar suele 

estar por debajo de las aspiraciones e inclusive de las posibilidades teóricas a que el 

migrante podría acceder según su nivel de educación o calificación laboral. En efecto, el 

Censo 2001 muestra que más de la mitad de los peruanos residentes en Córdoba hacían 

tareas no calificadas (tabla 37). Esta proporción es muy diferente entre varones y mujeres: 

casi el 85% de ellas se ubica en esas tareas, mientras que solo el 14% de los varones 

desarrolla actividades que no requieren calificación. 

 
Tabla 37. Nivel de calificación de las ocupaciones por sexo de la población nacida en Perú, 
censada en la provincia de Córdoba. Año 2001 

 

Calificación de las ocupaciones 
Varones Mujeres total 

casos % casos % casos % 

 Total 1.858 100,0 2.492 100,0 4.350 100,0 

Calificación profesional 185 10,0 33 1,3 218 5,0 

Calificación técnica 220 11,8 115 4,6 335 7,7 

Calificación operativa 1.117 60,1 194 7,8 1.311 30,1 

No calificada 259 13,9 2.111 84,7 2.370 54,5 

Información insuficiente 23 1,2 6 0,2 29 0,7 

Calificación ignorada 54 2,9 33 1,3 87 2,0 

Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001, procesado con Redatam+SP del CELADE. 

 

Los datos de la encuesta realizada en Córdoba muestran una composición similar 

de las ocupaciones, aunque permiten profundizar en la indagación de las trayectorias 

laborales, ya que se cuenta con todas las actividades desarrolladas por los migrantes 

peruanos tanto las realizadas al llegar a Córdoba como su actividad actual. Los datos 

manifiestan que los migrantes transitaron en Córdoba por un máximo de 11 trabajos y un 

promedio de 4, y su primer empleo lo obtuvieron por recomendación de un conocido en 

Córdoba (ver gráfico 9). 
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Gráfico 9. Migrantes peruanos según forma en la que obtuvieron su primer empleo al llegar 
a Córdoba. EPRC 2009. 

 

 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

Como se mencionó en líneas anteriores, las redes sociales no solo contribuyen en 

la transferencia de información al inicio del proyecto migratorio, sino que el papel que las 

redes cumplen es fundamental en las migraciones laborales, ya que ayudan a los migrantes 

a insertarse laboralmente en el país de destino. Más adelante se podrá observar que los 

procesos de inserción laboral se realizan en actividades de poca calificación profesional y 

se concentran, el primer trabajo, en el servicio doméstico y la construcción.  

Si bien el servicio doméstico y construcción son, mayormente, las primeras 

actividades laborales en las que se insertan los migrantes peruanos por recomendación, 

en un estudio reciente sobre servicio doméstico, Mallimacchi Barral (2016) señala que: 

 “No es posible referirse a una extranjerización del servicio doméstico, sin embargo, 

es innegable su relación con las migraciones siendo el primer empleo de mujeres 

sin credenciales valoradas en otras ramas de actividad. Para ser empleada 

doméstica solo basta con ‘ser mujer’” (p. 402).  

Siguiendo la línea de la autora, efectivamente, no se puede hablar de una 

extranjerización de las actividades laborales desarrolladas por los migrantes, en párrafos 

anteriores se señaló que el servicio doméstico es una actividad desarrollada por la 

población nativa menos favorecida económicante. Si bien, hay una relación entre esta 
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actividad laboral y las migraciones, como primeras inserciones laborales, en los datos 

expuestos se observó que el servicio doméstico es una actividad que deja de ser una 

actividad laboral de la mujer porque los varones peruanos comienzan a ocupar, muy por 

debajo de las mujeres, ese espacio. 

En el caso de la construcción, al igual que el servicio doméstico, las redes 

migratorias tienen un papel importante para la inserción laboral de los migrantes, 

principalmente, las que se orientan al ámbito privado. Magliano (2017) afirma: 

Dentro del sector de la construcción, que involucra desde las empresas 

constructoras hasta los sindicatos y los trabajadores, los migrantes integran una 

mano de obra que ocupa diferentes puestos. Esta diversidad depende de la 

capacitación que poseen, del tiempo de residencia en el lugar de destino y de las 

redes de contacto con las que cuentan. (p. 102)  

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran que el 21,9% de los migrantes 

se ocupa en el servicio doméstico (tabla 38) y el 17,1% en la construcción. La comparación 

con la actividad que desarrollaron en el día que se aplicó la encuesta muestra cierta 

trayectoria laboral ascendente, al menos para algunos. En efecto, la proporción de quienes 

tienen al servicio doméstico como actividad actual desciende al 17,6% y la construcción 

pasa a 15,7%.  

 
Tabla 38. Población peruana residente en Córdoba mayor de 25 años según actividades 
realizadas en Perú y Argentina. Córdoba 2009. 
 

Actividades 
Última actividad en 

Perú  
Primera actividad 

en Córdoba 

Actividad al día 
de la encuesta en 

Córdoba 

Total 
100,0 
(107) 

100,0 
(106) 

100,0 
(108) 

Empleado de comercio  24,3 19,0 19,4 

Estudiante 21,5 14,3 3,7 

Agricultura/ganadería/pesca/minería 9,3 1,0 0,9 

Actividades administrativas 5,6 2,9 2,8 

Servicio doméstico  4,7 21,9 17,6 

Realiza tareas del hogar/Ama de 
casa 

4,7 1,9 3,7 

Conductor de taxi, mototaxi, camión 4,7 - - 

Cuenta propia/Patrón 3,7 2,9 16,7 

Profesional 3,7 2,9 8,3 

Trabajador 
independiente/artesanos/changas/in
formal 

3,7 1,9 - 

(continúa…) 
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Actividades 
Última actividad en 

Perú  
Primera actividad 

en Córdoba 

Actividad al día 
de la encuesta en 

Córdoba 

Operario/obrero/mantenimiento de 
máquinas/mecánico 

3,7 4,8 3,7 

Construcción 1,9 17,1 15,7 

Desempleado/Busca trabajo 1,9 4,8 1,9 

Vigilante, seguridad, sereno, 
Conserje, playero, guardavidas 

1,9 1,0 - 

Actividades artísticas, eventos y 
entretenimientos 

0,9 1,9 2,8 

No especifica/No responde 3,7 1,9 2,8 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

Si bien la pequeña cantidad de casos impide comparar esta proporción entre 

varones y mujeres, los datos dan cuenta de que se trata de ocupaciones claramente 

diferenciadas por sexo, por lo que habría mayores chances de cambio de ocupación para 

las mujeres que se inician como empleadas domésticas, que para varones que tienen como 

primer empleo la construcción. Sobre esta línea, en estudios sobre empleadas domésticas 

y enfermería, Mallimacchi Barral (2016, 2018) observó que hay un tránsito de las mujeres 

que trabajan en servicio doméstico a la enfermería: aquellos trabajos que constituyen 

tareas desvalorizadas se convierten en la posiblidad de un empleo formal y valorado para 

las migrantes.  

Las categorías que crecen como consecuencia de la disminución del servicio 

doméstico y la construcción (aunque muy leves) son: cuenta propia, profesional y empleo 

de comercio. El cuentapropismo aparece en las entrevistas ligado casi exclusivamente al 

comercio; el trabajo se hace en emprendimientos familiares como restaurantes, joyerías o 

locales de Internet. Allí se emplean para la atención al público a parientes u otros peruanos. 

Parecería haber un trasvase principalmente desde empleadas domésticas hacia 

empleadas de comercio y cuentapropistas.  

El trabajo en el servicio doméstico “cama adentro” (con dedicación exclusiva) es, 

generalmente, la primera inserción laboral de las mujeres peruanas que es vista como una 

estrategia, que permite el ingreso al mundo del trabajo en el país de destino. Sin embargo, 

está marcada por la precariedad laboral. En las entrevistas, se nota que el camino se 

recorre de manera gradual: de “cama adentro” se pasa a empleada por horas, que implica 

desempeñar la misma actividad en diferentes lugares por día.  
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Aunque parezca que no hay cambio, teóricamente, habría una ganancia en 

independencia y una diversificación de las fuentes de contactos. Si bien el trabajo por horas 

sería compatible con otras actividades que abrirían camino a oportunidades laborales más 

deseables, también es en detrimento de la salud de las migrantes, dado que dentro de este 

grupo se incrementan los trabajos part-time y/o temporales, y en algunos casos, la doble o 

triple jornada laboral, porque durante el día trabajan en diferentes hogares y con distintos 

jefes. En general, las migrantes peruanas se concentran en los denominados “trabajos 

femeninos”: servicio doméstico, cuidado de niños, de ancianos y elaboración de comidas;  

Sin embargo, en los datos se pone de manifiesto que la trayectoria laboral 

ascendente iniciada a través de contactos que facilitan la llegada mediante incorporaciones 

poco valorizadas en la actividad económica, afecta a una proporción no despreciable de 

los encuestados. En este punto, resulta interesante identificar, según la última actividad en 

Perú, a quienes se desplazaron hacia el servicio doméstico, la construcción, los empleos 

de comercio, que son las actividades que concentran los mayores porcentajes (con la 

excepción de estudiantes) en la primera actividad laboral en Córdoba. 

 

Tabla 39. Población peruana residente en Córdoba de 25 años y más según el desplazamiento 
de la última actividad en Perú y la primera actividad en Córdoba. Córdoba 2009. 

 

Última actividad en Perú 
Servicio 

doméstico  
Construcción 

Empleado de 
comercio  

Servicio doméstico  8,7 - 5,0 

Construcción - 5,9 - 

Cuenta propia/Patrón 4,3  - 5,0 

Profesional -    - 15,0 

Empleado de comercio  47,8  29,4 25,0 

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 13,0  - 5,0 

Estudiante 8,7  5,9 20,0 

Agricultura/ganadería/pesca/minería 4,3  23,5 - 

Trabajador independiente/ artesanos/ changas/ 
informal 

8,7  - 10,0 

Conductor de taxi, mototaxi, camión -    17,6 5,0 

Operario/obrero/mantenimiento de 
máquinas/mecánico 

-    5,9 5,0 

Vigilante, seguridad, sereno, conserje, playero, 
guardavidas 

-    5,9 - 

Actividades administrativas 4,3  5,9 5,0 

Total  100 100 100 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
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Los datos nos muestran que el servicio doméstico concentra casi al 50% de las 

migrantes que trabajaron en el sector comercial en Perú; también se desplazan hacia esa 

actividad las amas de casa, en un 13%; las estudiantes en un 8,7%. En el caso de la 

construcción, los empleados de comercio en Perú se desplazaron hacia esa actividad en 

un 29,4%; mientras que los agricultores y conductores de taxi que suman cerca de 47%, 

encontraron en la construcción su primera actividad laboral para insertarse laboralmente 

en el mercado cordobés, y el 5,7% de los que estudiaban en Perú se sumaron a la 

construcción. Por su parte, la actividad comercial concentra principalmente a estudiantes 

(20%), empleados de comercio (25%) y profesionales (15%). 

El trabajo de campo permitió observar que, dentro del grupo de migrantes recientes, 

entre los que llegaron en 2009 a Córdoba, se encontraban estudiantes universitarios de 

Perú que no pudieron convalidar sus estudios universitarios y se insertaron laboralmente 

en el servicio doméstico o la construcción. A nivel general, se puede decir que, 

independientemente de la experiencia previa laboral de los migrantes peruanos, en destino 

se ocupan en nichos laborales de servicio doméstico y construcción que son compartidos 

con la población menos favorecida de la ciudad.  

Además, existe la posibilidad de que, dentro de los grupos de migrantes se 

presenten mecanismos de relaciones de poder con los migrantes recientes, puesto que 

hubo una selectividad o desconocimiento de la información brindada en Perú, que provocó 

la creencia de que al arribar al país de destino la inserción en la universidad sería rápida. 

Sin embargo, se encontraron con una falta de documentación para iniciar los trámites, o 

les fue imposible convalidar sus estudios universitarios avanzados en la universidad en 

Córdoba, abriéndose así dos posibilidades: comenzarlos nuevamente o trabajar para pagar 

el alojamiento y alimentación.  

Al respecto, Gurak y Caces aportan sobre las redes de poder en los migrantes y 

detallan que si bien las redes se vinculan de manera dinámica en la sociedad emisora y 

receptora, sirven como mecanismo para intrerpretar datos, recibir información y otros 

ítems, en ambas direcciones. Son estructuras simples que posseen el potencial 

sufienciente como para convertirse en mecanismos más complejos a medida que los 

sistemas de evolución se desarrollan, y se percibe también cierta verticalidad  y relaciones 

de poder que intervienen en la selectividad de los futuros migrantes (Gurak y Caces, 1998). 

Las redes migratorias funcionan como mecanismos de ayuda para los procesos de 

salida y llegada con información que se le ofrece al futuro migrante, pero aparentemente 
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las redes están relacionadas con los vínculos y el conocimiento que tienen del mercado 

laboral. Es decir, si el migrante sabe que la única salida laboral es el sector de la 

construcción y el servicio doméstico porque está relacionado a su primera actividad laboral, 

la información que brinde o deje de brindar se encuentra dentro del ámbito que el migrante 

conoce o cree conocer, relacionando muchas veces la estrategia rápida de inserción 

laboral en destino con la posibilidad de movilidad laboral y la sostenibilidad laboral en el 

tiempo en situaciones de vulnerabilidad.  

Al respecto, Portes y Börözc (1998) señalaron: 

La migración laboral debiera concebirse como un proceso de construcción gradual 

de una red. Las redes conectan individuos y grupos distribuidos en diferentes 

lugares, lo que optimiza sus oportunidades económicas a través de 

desplazamientos múltiples. Por tanto, la migración laboral es un mecanismo el cual 

los trabajadores individuales se adaptan a las oportunidades desigualmente 

distribuidas en el espacio. (p. 53) 

En este marco, resulta interesante observar cuál es la trayectoria laboral de los 

migrantes en Córdoba. Si bien en las tablas anteriores se hace un comparativo entre la 

última actividad en Perú, la primera y la actual en Argentina, ¿cuáles son las actividades 

por las que transitaron los migrantes peruanos desde que llegaron a Córdoba? El 

interrogante es válido, dado que el tránsito de las actividades laborales nos permitirá ver 

sus avances o retrocesos laborales, en los que se observan como primeras inserciones 

laborales las de baja calificación laboral (trabajos manuales) y su tránsito hacia actividades 

autosostenidas o independientes, que giran en torno al sector comercio. 

Como sabemos, el servicio doméstico y la construcción son las primeras actividades 

laborales en las cuales se desempeñan los migrantes peruanos, pero en las tablas 

siguientes se puede percibir, según proporciones, que comienzan a tomar visibilidad las 

actividades por cuenta propia, en las que los migrantes iniciaron emprendimientos 

comerciales. Dentro de estos, se pueden mencionar restaurantes, joyerías, cibers, etc. Es 

de destacar que los procesos de migración interna en Perú estuvieron marcados, también, 

por emprendimientos comerciales/empresariales de los nuevos migrantes. 

En este punto, es pertinente mencionar que diferentes investigadoras que 

analizaron servicio doméstico señalan que esta actividad funciona como refugio laboral de 

las mujeres migrantes en épocas de crisis económica, mediando así el impacto de los 

problemas de pobreza y desocupación. Este sector es el más próximo en el horizonte de 
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posibilidades de las mujeres migrantes, al igual que lo que ocurre entre mujeres nativas 

provenientes de sectores populares, lo ven como una estrategia temporal (Cacopardo, 

2004; Tizziani, 2011; Magliano, Perissinotti y Zenklusen, 2013; Mallimacchi Barral, 2016). 

No obstante, no debe perderse de vista que es una actividad que se carcteriza por la 

precarización laboral.  

  



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 148 - 

 

Gráfico 10. Trayectoria laboral de la población peruana residente en Córdoba de 25 años y 
más, según tipología migratoria. EPRC 2009. 

 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
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Gráfico 11. Trayectoria laboral de la población peruana residente en Córdoba de 25 años y 
más según sexo. EPRC 2009. 

 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
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Gráfico 12. Trayectoria laboral de la población peruana residente en Córdoba de 25 años y 
más que su última actividad en Perú fue estudiante y profesional. EPRC 2009 

 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
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Entre los migrantes antiguos (gráfico 8), es muy acentuada la proporción de quienes 

eran estudiantes antes de salir de su país y lo siguieron siendo al llegar a Argentina. Sin 

embargo, esta proporción no se refleja en igual magnitud entre quienes en la actualidad 

son profesionales. Puede tratarse de un sesgo en la muestra que sobrerrepresenta a 

personas que no concluyeron los estudios universitarios.  

Además, destaca que, aunque una alta proporción de los migrantes antiguos llegó 

por razones educativas, los datos arrojan que los migrantes antiguos declaran como 

primera actividad en Córdoba el servicio doméstico, la construcción, etc. En la segunda 

actividad, el servicio doméstico y la construcción se incrementan para este grupo 

poblacional, lo mismo sucede para las actividades siguientes. Es posible que los procesos 

de inserción laboral de baja calificación ya existieran para los que llegaron más 

tempranamente. 

Los migrantes recientes presentan una alta diversificación en las actividades que 

realizaban en su país antes de emigrar, pero se concentran marcadamente en su primera 

actividad en Córdoba: el servicio doméstico, el comercio, junto con la construcción reúnen 

casi a dos tercios del total. El porcentaje de servicio doméstico como primera actividad se 

reduce levemente como actividad actual, lo que sugiere que es un espacio laboral que 

permite la salida con más frecuencia que la construcción, en la que el porcentaje de quienes 

la realizaron cuando recién llegaron se mantiene sin cambios en la actualidad.  

Un aspecto diferente de la inserción laboral es su relación con la calificación que 

tienen los trabajadores. Aun cuando el trabajo que se realice implique un ascenso respecto 

de la primera ocupación, sea formal y la remuneración adecuada, la sobrecalificación 

laboral implica pérdidas a escala individual y colectiva. Para el trabajador, es una fuente 

permanente de insatisfacción el desarrollar actividades con niveles de exigencia por debajo 

de lo que es capaz de ofrecer; una decepción por el tiempo invertido en su calificación, sea 

que se trate de educación formal o de experiencia acumulada en su historia laboral. Para 

la sociedad, implica un uso ineficiente de los recursos humanos, una pérdida de la inversión 

educativa, haya sucedido en el país de origen o de destino. 

El Censo de 2001 da señales de esta sobrecalificación de la población peruana 

ocupada en Córdoba. La tabla 40 muestra el promedio de años de educación formal de los 

peruanos, según la calificación de las ocupaciones. Destaca el promedio de casi 11 años 

de escuela, que implican estudios secundarios incompletos, que tienen los que desarrollan 

actividades que no requieren calificación. 



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 152 - 

 

Tabla 40. Nivel de calificación de las ocupaciones por número promedio de años de 
escolarización de la población nacida en Perú, censada en la provincia de Córdoba. Año 
2001 
 

Calificación de las ocupaciones Total Varones Mujeres 

Total 11,7 12,5 11,1 

Calificación profesional 16,0 16,0 16,1 

Calificación técnica 14,3 14,5 13,9 

Calificación operativa 11,8 11,8 12,2 

No calificada 10,9 11,7 10,8 

Información insuficiente 10,6 10,7 10,2 

Calificación ignorada 12,8 13,3 11,9 

No aplica: 2.383    
Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001, procesado con Redatam+SP del CELADE. 

 

Los datos de la encuesta confirman que la calificación de los peruanos ocupados 

está por encima de lo que demandan sus actividades económicas. En la tabla 41, puede 

verse que, si se recorta la población ocupada a los mayores de 25 años que tienen 

secundario completo o universitario (sea completo o incompleto), el 47,2% de las mujeres 

son empleadas domésticas y el 30,8% de los varones trabaja en la construcción.  

 

Tabla 41. Población peruana de 25 años o más residente en Córdoba con el nivel 
secundario completo a universitario, según la última actividad realizada. Año 2001 
 

 Última actividad Total Varón Mujer Antiguo Reciente 

Servicio doméstico 20,5 1,9 47,2 6,7 27,6 

Construcción 19,3 30,8 2,8 - 29,3 

Cuenta propia/Patrón 19,3 23,1 13,9 26,7 15,5 

Profesional 10,2 11,5 8,3 20,0 5,2 

Empleado de comercio 18,2 19,2 16,7 30,0 12,1 

Realiza tareas del hogar/Ama 
de casa 

2,3 - 5,6 - 3,4 

Operario/obrero/mantenimiento 
de máquinas/mecánico 

4,5 5,8 2,8 6,7 3,4 

Actividades artísticas, eventos 
y entretenimientos 

3,4 5,8 - 6,7 1,7 

Actividades administrativas 2,3 1,9 2,8 3,3 1,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
 

Este desbalance entre educación y requerimientos de la ocupación afecta de 

manera mayoritaria al grupo de migrantes recientes, lo que puede también ser un indicio 

de una situación transitoria, propia de la primera actividad al llegar, o una necesidad de 
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insertarse rápidamente al mercado laboral utilizando sus herramientas de creatividad para 

acceder al mercado laboral cordobés en actividades precarias, en detrimento del nivel 

educativo alcanzado en su país de origen. Esto, finalmente, tiene como resultado una 

pérdida de valor de los recursos humanos e inversión en educación en Perú, y una pérdida 

en el aprovechamiento de la mano de obra calificada en los países de destino, la cual refleja 

la descalificación laboral respecto a los niveles educativos alcanzados y la actividad laboral 

en destino, en perjuicio de los migrantes.  
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5.6 Discusión  

Esta investigación propuso analizar, a partir de una tipología migratoria, las redes y 

procesos de inserción laboral de los migrantes peruanos en la ciudad de Córdoba, 

considerando “migrante”, solo con fines estadísticos, a una persona nacida en una 

localidad diferente a donde reside, contemplando el componente humano que contienen 

las migraciones. Para ello, se tuvo en cuenta la antigüedad de residencia en el país de 

destino, lo que dio pie para hablar de migrantes antiguos y migrantes recientes.  

Durante el transcurso de la investigación, se observó que hubo un cambio de la 

corriente migratoria peruana a mediados de la década de los 90, cuando la mujer se 

convierte en la iniciadora del proceso migratorio. Si bien esta tesis no aborda la temática 

de género, este hallazgo resulta importante, dado que la corriente migratoria peruana sigue 

la trayectoria internacional de las migraciones ocurridas en la década pasada, y porque 

permitirá realizar y fortalecer estudios específicos vinculados a las mujeres migrantes. Otro 

de los hallazgos del trabajo -que no se pudo desarrollar en la investigación- es la cuestión 

de los hijos que dejaron en Perú, lo cual da cuenta de las transformaciones familiares en 

origen y sirve de marco para que se indague sobre maternidad transnacional en futuras 

investigaciones.  

Cuando se habla del nivel educativo de los migrante peruanos, los datos muestran 

que, ellos, presentaron mayores niveles de escolaridad respecto a la población nativa. En 

cuanto a la estructura por edad, se concentran en edades laborales y hay un incremento 

de la población masculina en el Censo 2010, lo que sugiere procesos de reunificación 

familiar en las nuevas migraciones. Por otro lado, el leve envejecimiento de la población 

peruana responde a la antigüedad del flujo migratorio; los migrantes antiguos envejecen 

en destino, mientras que el incremento de los menores de 14 años forma parte de las 

migraciones familiares -son menores que acompañan el proyecto migratorio de los adultos- 

o se trata de hijos reunificados. 

A partir del relato de los migrantes y del trabajo de campo, se pudo comprobar que 

la decisión de migrar tuvo diferentes motivos de acuerdo a la antigüedad de los migrantes. 

Por un lado, los migrantes antiguos fueron motivados, principalmente, por una mejora 

profesional, mientras que entre los migrantes recientes su principal motivación fue laboral. 

No obstante, esta migración no fue una decisión individual, sino que responde a una suma 

de decisiones en el contexto familiar. Los factores de expulsión que funcionaron en Perú 

fueron, mayoritariamente, el contexto social y económico que vivió Perú desde la década 
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de los 80 hasta mediados de los 90 y el contexto económico de Argentina fue un factor de 

atracción.  

Tanto migrantes antiguos como recientes conocían de antemano la ciudad de 

Córdoba, antes de iniciar su proyecto migratorio. En origen, recibieron información sobre 

la ciudad, y en destino recibieron ayuda de sus familias, amigos o coterráneos, para hacer 

menos traumática la migración, acceder a su primer trabajo o a vivienda. En el caso de los 

que no tenían ningún conocido en destino, el acercamiento a la comunidad peruana fue 

con los nacidos en el mismo departamento o región, que luego derivaron en sus redes 

contención.  

A nivel de datos censales, se percibió que la distribución espacial de los migrantes 

peruanos, en la ciudad de Córdoba, se concentró en el Centro y sus alrededores, en barrios 

conocidos como “barrios de migrantes peruanos”, para después, en el Censo 2010, 

desplazarse a barrios nuevos y cerca de la periferia de la ciudad. Estos desplazamientos 

se corroboraron con la encuesta y responden a la necesidad de tener una vivienda propia. 

El acceso a la vivienda se inició con ocupaciones informales de terrenos baldíos o 

estatales, en las zonas periféricas de difícil acceso a los servicios de luz y agua, o en 

algunos casos, sobre rellenos sanitarios.  

A partir de la ocupación de los terrenos, se observaron similitudes con las ocurridas 

en Perú, iniciadas por los migrantes internos y la población menos favorecida 

económicamente, también se asentaron en las periferias de las principales ciudades de 

Perú sin acceso a los servicios básicos y generando una dinámica laboral en base al 

autoempleo, la cual gira hacia actividades comerciales, formales o informales. Esta 

situación pone al relieve la necesidad de comprender y conocer los procesos de migración 

internos en Perú para poder analizar las migraciones hacia Córdoba.  

La metodología propuesta contribuye a conformar un panorama general sobre las 

migraciones peruanas en la ciudad de Córdoba. Se decidió complementar las técnicas 

cualitativas con las cuantitativas por el componente humano que envuelve a las 

migraciones, y porque realizar las técnicas de investigación primaria como la encuesta 

requiere un acercamiento previo a los migrantes y generar lazos de confianza con ellos, 

debido a la sensibilidad de los temas que se desarrollan en estudios sobre migración. 

Los descubrimientos de la investigación sirven como punto de partida para tener un 

panorama general de las migraciones peruanas en Córdoba y llegar a comprender este 

proceso. De este modo, se abre la posibilidad de continuar con los estudios migratorios 
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sobre esta población, ampliando las temáticas a la mujer peruana migrante, a los hijos 

reunificados a las remesas y profundizando los análisis entorno al mercado laboral. 

También, queda plantear una nueva tipología que comprenda a los migrantes recientes-

antiguos, de 1995 a 2010, y a migrantes recientes desde el 2010 en adelante, resultados 

que se pueden obtener con la actualización de la encuesta presentada. 
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CAPITULO VI: Conclusiones 

La temática de las migraciones antiguas y recientes ha tenido poco tratamiento 

dentro de los estudios académicos sobre migraciones peruanas; tampoco se ha explorado 

la vinculación de estas tipologías con las redes migratorias y las inserciones laborales de 

los peruanos residentes en la ciudad de Córdoba.  

El interés académico por investigar las migraciones peruanas en Argentina se 

debió, principalmente, al incremento en números absolutos que se observó entre los 

Censos 1991 y 2001, y al cambio en la estructura de población entre el Censo 2001 y 2010. 

Sin embargo, en una investigación pormenorizada en la cual se relevó datos censales 

desde 1839 se pudo observar que la migración peruana tiene larga data y ocurrió desde el 

siglo XIX, registrándose los primeros peruanos residentes en Argentina en 1895, lo que 

pudo ser el resultado de las revoluciones libertadoras del virreinato español, ocurridas en 

el siglo XIX (28 de julio de 1821 en Perú, con su libertador San Martín). Estos hechos 

históricos generaron un vínculo afectivo con Argentina. 

En el siglo XIX, se implementan las primeras políticas migratorias en Argentina, que 

giran en torno a políticas de atracción de población europea o las restrictivas enfocadas a 

países de la región. Se presentaron líneas de tiempo, que resumen las principales políticas 

desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y se logró observar que, aún con políticas restrictivas, 

se incrementaron las poblaciones migrantes, lo que da cuenta del relativo impacto de una 

política migratoria en las dinámicas de migración, más precisamente, en el desaliento a 

migrar, lo que corrobora la complejidad del estudio de las migraciones por el componente 

humano que las contiene.  

Se debe tener en cuenta que las políticas migratorias no deben relacionarse con 

incrementos de poblaciones migrantes. Las líneas de tiempo presentadas en la 

investigación son un intento de sintetizar gráficamente las políticas desde el siglo XIX y 

utilizarlas como referencia para identificar a las poblaciones en diferentes contextos de 

política-migratoria. 

Parte de la complejidad de los estudios migratorios fue observada en las 

migraciones internas ocurridas en Perú. En un primer momento, se vio que en el contexto 

social y económico de la década de los 80 y mediados de los 90, la población de la sierra, 

centro y selva peruana se trasladó a las principales ciudades y se asentaron en zonas 

periféricas. Ante la ausencia del Estado, como parte de una estrategia de sobrevivencia, 
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generaron el autoempleo y ocupación de terrenos para acceder al derecho de la vivienda 

propia. La mujer peruana jugó un papel importante como sujeto político, decisorio y de 

contención en los barrios populares de Perú. 

En el caso de las migraciones internacionales, se registró un importante incremento 

del stock migratorio entre el periodo 1991 y 2010 a los países de la región. Este hecho 

coincide con cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que sucedieron en 

Perú como factores de expulsión, que se caracterizaron por una emigración de población 

joven y de mano de obra calificada (estudiantes y profesionales), principalmente femenina. 

La emigración de peruanos profesionales evidenció una pérdida de la inversión en 

capital educativo y de la experiencia laboral acumulada, tanto en el país de origen como 

en los de destino. Este hecho, dejó ver el uso ineficiente de recursos humanos en destino 

porque los migrantes laborales peruanos sobre los que se ha ahondado en la investigación, 

por lo general, se desempeñan en ocupaciones menores a su categoría educativa. 

La propuesta de analizar las migraciones peruanas en la ciudad de Córdoba a partir 

de una tipología migratoria, que diferencia entre migrantes antiguos y migrantes recientes, 

responde a la cohorte del año de llegada de los migrantes, en los cuales se observa 

claramente dos periodos: aquellos que llegaron antes de 1995 y los que llegan después de 

1995 con diferentes motivaciones. Los primeros tuvieron como principal motivación la 

educación y para los segundos, la motivación fue laboral. 

En el caso de las migraciones recientes, las motivaciones responden a las medidas 

de ajuste estructural implementadas en Perú y Argentina, que funcionaron de manera 

ambivalente como variables de expulsión y atracción. Pero cabe preguntarse, ¿las 

migraciones que se inician con motivos de mejora profesional se transforman en 

migraciones laborales? 

Respecto a las características sociodemográficas de las migraciones peruanas en 

Córdoba, se advierten modificaciones en su composición. La migración peruana es 

acompañada por una creciente feminización de su corriente migratoria entre los periodos 

censales 1991 y 2001, y una inserción laboral en espacios reducidos y precarios del ámbito 

privado. Esta característica del flujo migratorio da cuenta de la mujer peruana como sujeto 

activo de los procesos migratorios y como principal eslabón de cadena de las migraciones 

en Córdoba. 
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Si bien la corriente migratoria peruana es femenina, el cambio observado entre los 

Censos 2001 y 2010 se produce en dirección al equilibrio. Ello, responde a que, 

aproximadamente, en 10 años de intervalo censal, la tendencia al equilibrio sucedería 

como consecuencia de llegadas frecuentes de varones, tal como lo muestra el crecimiento 

en valores absolutos de peruanos varones residentes en Córdoba en el último Censo de 

población.  

Se debe considerar, también, un posible proceso de reunificación familiar de hijos, 

esposos o familiares, que en su mayoría son compuestos por población masculina; esta 

suposición responde a que, en los datos analizados, se observó el incremento de población 

de los menores de 14 años -para el censo 2010- y es probable que puedan ser parte de 

migraciones familiares, es decir, acompañantes de los migrantes o hijos reunificados. 

Las pautas de transformación ocurridas en la dinámica poblacional de los migrantes 

peruanos puede observarse en su proceso de envejecimiento, aunque el coeficiente de 

vejez que se presenta en la investigación aún no muestra la tendencia hacia la vejez 

demográfica debido, principalmente, a que hay una concentración de población en las 

edades centrales y un incremento de niños menores de 5 años; la cúspide de la pirámide 

2010 daría cuenta de la primera ola de migrantes antiguos que envejecen en el país de 

destino.  

En la actualidad, las migraciones recientes de la comunidad peruana son 

mayoritariamente laborales, en ellas juegan un papel fundamental las redes o vínculos, 

pues permiten sostener la continuidad del proceso migratorio. A escala individual, se pudo 

observar con claridad el ascenso relativo que acompaña al cambio en la inserción 

económica de los migrantes. En gran parte de ellos, se ven nichos de mercado para las 

primeras actividades laborales en empleos mal pagados con condiciones laborales 

precarias, dado su alto nivel de rotación e inestabilidad laboral, por los que se llega a perder 

la noción del tiempo que les destinan a las actividades. 

En términos laborales, es importante mencionar que cuando se comparan tasas de 

empleo entre migrantes y población nativa, los migrantes tienden a superar enormemente 

los valores de la tasa de empleo respecto a la población nativa y es una continuidad que 

en estudios sobre migraciones se constate que los migrantes presentan bajas tasas de 

desempleo. Sin embargo, las altas tasas de empleo no son un sinónimo de calidad laboral, 

sino que responden a la necesidad de un migrante de incorporarse rápidamente al mercado 

laboral, como confirmó este estudio sobre inmigrantes peruanos en Córdoba.  



Migrantes antiguos y recientes: redes migratorias e inserciones laborales de peruanos en la ciudad 
de Córdoba. 1991 – 2010 

 
María del Carmen Falcón Aybar 

 
 

- 160 - 

 

Las primeras inserciones laborales de los migrantes recientes peruanos se centran 

en trabajos denominados femeninos, como el servicio doméstico, que tiene un alto grado 

de precariedad y vulnerabilidad laboral. Estas mujeres migrantes serán las primeras 

referentes –dentro del grupo de migrantes recientes– que sostengan los vínculos con el 

país de origen (hijos, cónyuge, otros), a través de remesas y procesos de reunificación 

familiar; y pese al limitado acceso al mercado laboral, serán los primeros contactos 

laborales en el país de destino para futuros -potenciales- migrantes. 

En términos educativos, se trata de una población alfabetizada, solo el 7,2% de los 

migrantes tiene menos de 4 años de asistencia escolar, siendo las mujeres la población 

menos escolarizada. No obstante, el 74% de los migrantes peruanos mayores de 18 años 

tiene más de 11 años de asistencia a instituciones educativas (que implican estudios 

terciarios y/o universitarios), lo que haría referencia a una migración calificada. Sin 

embargo, esta calificación no se acompaña de una inserción laboral formal, los datos 

mostraron que los varones se insertan sobre todo en el sector construcción y las mujeres 

en servicio doméstico. 

En los relatos de los migrantes, se pudo notar que la necesidad de insertarse 

laboralmente los lleva a buscar trabajos no calificados, como el servicio doméstico y la 

construcción, en donde las jornadas laborales son extenuantes, física y mentalmente, 

llegando a naturalizar las inserciones precarias como la única opción para ingresar al 

mercado laboral en el país de destino. Se crea, así, un nicho laboral que tiene similitudes 

con los mercados segmentados porque están ceñidos por actividades de baja calificación 

laboral ocupadas por los migrantes y la población nativa menos favorecida. 

Respecto a la distribución espacial, se advierte la movilidad de la población peruana 

dentro de los barrios de la ciudad de Córdoba, según el Censo 2001, se concentran 

alrededor del centro en los barrios identificados como “barrios de peruanos”, pero en los 

censos posteriores -2008 provincial y 2010 nacional-, se puede ver la movilidad de los 

migrantes hacia barrios mas alejados, lo que responde a la necesidad de la vivienda propia 

y, probablemente, de abaratar los costos de la vivienda por la inversión que implica tomar 

un alquiler. Los barrios que se pudieron visitar, como Nuestro Hogar III, se originaron con 

la ocupación de terrenos y aún en perjuicio de su salud ampliaron la ocupación de terrenos 

en rellenos sanitarios y de residuos patógenos (la ampliación Nuestro Hogar III). 

En el caso de la migración peruana, la función e importancia de las redes difieren 

según los tipos de migración, el origen y la ubicación geográfica de los migrantes, ya que 
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la inserción educacional, laboral o social dependen de los vínculos etablecidos con 

anterioridad y en destino, porque las redes les brindan información sobre el lugar de destino 

y los ayudan a conseguir alojamiento, trabajo u orientación en el traslado, generando 

espacios de conteción para disminuir el proceso traumático de la migración. Por otro lado, 

también, establecen un lazo de control, voluntario o involuntario, respecto a la selección de 

información que se brinda a los migrantes. 

En la encuesta, se advierte que en las inserciones laborales, los migrantes 

desarrollan actividades que están por debajo de sus aspiraciones. En el caso de los 

migrantes peruanos, se notó que desde su llegada a Córdoba transitan, en promedio, por 

4 actividades laborales, llegando a un máximo de 11 empleos. De estos empleos, al primero 

que acceden es por medio de un conocido en el servicio doméstico o construcción. Ello 

también responde a que las redes migratorias brindan información dentro del ámbito que 

conocen, el cual se vincula con las inserciones laborales rápidas pero “precarias”. 

Existe una trayectoria laboral ascendendente, al menos para algunos migrantes, 

por ejemplo, los que tienen mayor tiempo en Córdoba, familiares u otros contactos. En los 

datos, se vislumbró cuánto disminuye la participación en el servicio doméstico y 

construcción, como primera actividad para trasladarse al cuentapropismo, profesionales y 

comercio, lo que haría pensar en que las primeras inserciones laborales, aunque precarias, 

les permitieron el ingreso al mundo del trabajo en el país de destino y una diversificación 

de fuentes de contacto, mayormente, en los migrantes laborales. 

Los migrantes antiguos que tuvieron como motivación el acceso a la educación, al 

llegar a destino, siguieron estudiando como primera actividad, pero en las proporciones 

observadas no se refleja en igual magnitud entre quienes son profesionales en la 

actualidad. También, hubo una alta proporción de migrantes antiguos que llegó por razones 

educativas y declararon como primera actividad el servicio doméstico y la construcción. 

Se pudieron observar paralelismos entre las migraciones internas ocurridas en Perú 

y las migraciones en la Ciudad de Córdoba, quizá ello se deba a que los migrantes tienen 

una experiencia previa migratoria interna en Peru. Dentro de los paralelismos que se 

identifican, vimos: la ayuda de las redes migratorias al llegar a destino en relación a la 

región geográfica o departamento de nacimiento; inserciones laborales precarias; acceso 

a terrenos en la periferia de las ciudades; autoempleo enfocado en actividades 

comerciales; y el rol de la mujer como sujeto activo en la toma de decisiones y contención 

de los migrantes. 
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Quedan interrogantes por responder en torno al proceso migratorio peruano, que 

debieran tener una continuidad en próximos estudios, por el hecho de no ser esta una 

investigación de estudios de género, ya que implicaría un análisis propio dada la amplia 

teoría que contempla dicha perspectiva. Se espera que en futuras investigaciones se 

trabaje sobre la mujer migrante peruana, porque en campo se observó su papel, no solo 

como iniciadora del proceso migratorio, sino como un sujeto político activo, a nivel 

organizacional y familiar, dentro de la comunidad peruana. La mujer tiene un papel activo 

para acceder a  la vivienda o en la creación de negocios propios, y su rol es fundamental 

como iniciadora de procesos de reunificación familiar. 

Quedan interrogantes abiertos sobre la maternidad a distancia y sobre el rol y la 

situación de los hijos reunificados, porque se pudo ver en campo que algunos hijos o hijas 

reunificados -en origen- fueron maltratatados por las personas que estuvieron a cargo de 

su cuidado; y en destino, algunas hijas reunificadas cumplieron el rol de cuidado de los 

mas pequeños para que la madre o padre continúen con las actividades laborales, 

retrasando, así, el proyecto educativo por el proyecto familiar. Por el tiempo transcurrido 

desde la encuesta relevada en el año 2009, se espera generar un nuevo instrumento de 

investigación que dé continuidad al trabajo y permita abarcar los temas anterioremente 

detallados. 

 «Tenía amigos, conocidos del Perú que han dormido en la plaza Colón. 

Creo que en la actualidad no se nota eso. Aparte, ya vienen con base 

porque ya tienen familia, conocidos, primos. En el caso mío: mis sobrinos, 

mis primos. Bueno la mayoría de los peruanos, no sé si conocen Hogar III. 

Bueno, ahí se han ido muchos, porque han ido adquiriendo terrenitos. Han 

empezado a construir sus casitas, ladrillo por ladrillo como se dice. Hay 

muchos compatriotas nuestros que tienen sus casas por ahí. Así que, ahí 

está la mayoría haciéndolo ladrillo por ladrillo. Ayudándose de una u otra 

manera. O como las chicas, vienen directamente y se van cama adentro. 

Entonces, para un fin de semana van a visitar a una amiga o familiar y se 

la buscan» (Carlos, 39 años). 

Las estrategias de sobrevivencia ante la adversidad de las que habló Villarán en 

1998 se resumen en este relato. Algunos de los primeros migrantes laborales tuvieron que 

lidiar con las viscicitudes de la calle, pero son las redes migratorias formadas por estos 

migrantes las que disminuyeron el costo de migrar de los recién llegados. El acceso a los 
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terrenos es una necesidad porque con trabajos de baja calificación profesional y el 

encarecimiento de los alquileres, el costo de se vida incrementa y, muchas veces, no se 

interpelan el acceso formal a la vivienda, sino que se inician con la toma de los terrenos o 

su compra a precios bajos. El “ladrillo a ladrillo” que relata Carlos es una constante en los 

barrios habitados por peruanos, donde son ellos mismos los que construyen sus casas. 

Esto, probablemente se deba a la experiencia que acumularon en los trabajos de 

construcción en la ciudad de Córdoba. Es posible, además, que el acceso a la vivienda 

propia remita a la necesidad de crear un lazo con la ciudad de destino, lo que conforma la 

nueva identidad del migrante como dueño del terreno y del éxito en la migración.  

Respecto a las migrantes peruanas insertas en el servicio doméstico, si bien se 

pudo entender, en el relato, como una estrategia para la inserción laboral y el 

abaratamiento de costos (en cuanto al alquiler de una pieza en una pensión o vivienda), 

esta incorporación marca el inicio de las redes migratorias selectivas de poder, familiares30, 

porque en los procesos migratorios eligen a las migrantes de acuerdo a su perfil para 

introducirlas laboralmente a este sector. Muchas veces, la información que brindan es 

clasificada y se recibe en origen.  

Finalmente, retornando a la parte humana de las migraciones, queda preguntarse 

por muchos procesos de inserción laboral, en particular, por el que relató el entrevistado: 

“..se van cama adentro”, porque resultó una constante la respuesta a la interrogante: 

¿cuántas horas trabaja a la semana? Trabajo cama adentro…  

 

 

 

 

 

  

 
30 Gurak, Massey, Pedone hablan sobre estas redes. 
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ANEXO 1: Pirámides de población nativa, migrantes limítrofes y del Perú, y de migrantes peruanos. 1991-2010  
 

CNPV 1991 CNPV 2001 CNPV 2010 
Población nativa (nacidos en Argentina). Total país  

   
Población migrante limítrofe y del Perú residente en Argentina. Total país 

   
Población peruana residente en Argentina. Total país 
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CNPV 1991 CNPV 2001 CNPV 2010 

Población nativa (nacidos en Argentina). Total provincia de Córdoba.  

   
Población migrante limítrofe y del Perú residente en Argentina. Total provincia de Córdoba. 

   
Población peruana residente en Argentina. Total provincia de Córdoba. 
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ANEXO 2: Cuestionario  
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ANEXO 3: Sintaxis Redtam+SP 
 

a) Tipología migratoria Censo 2001 

 

RUNDEF programa 
   SELECT 
 
DEFINE PERSONA.TIPOLOGIA 
    AS SWITCH 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND (PERSONA.P8A = 1 OR PERSONA.P8A = 2 OR 
PERSONA.P8A = 3) AND PERSONA.P9PAIS = 222 
    ASSIGN 1 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND (PERSONA.P8A = 4 AND PERSONA.P8PAIS = 
222) AND PERSONA.P9PAIS = 222 
    ASSIGN 2 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND (PERSONA.P8A = 4 AND PERSONA.P8PAIS <> 
222) AND PERSONA.P9PAIS = 222 
    ASSIGN 3 
    INCASE PERSONA.P7A = 4 AND (PERSONA.P8A = 1 OR PERSONA.P8A = 2 OR 
PERSONA.P8A = 3) AND PERSONA.P9PAIS = 222 
    ASSIGN 4 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND (PERSONA.P8A = 1 OR PERSONA.P8A = 2 OR 
PERSONA.P8A = 3) AND PERSONA.P9A = 1 
    ASSIGN 5 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND (PERSONA.P8A = 4 OR PERSONA.P8A = 5 OR 
PERSONA.P8A = 9) AND PERSONA.P9A = 1 
    ASSIGN 6 
    INCASE PERSONA.P7A <> 4 AND PERSONA.P9PAIS <> 222 AND PERSONA.P9A = 
2 
    ASSIGN 7 
    INCASE PERSONA.P3 < 5 
    ASSIGN 8 
    ELSE 9  
    TYPE INTEGER 
    VARLABEL "TIPOLOGIA DE MIGRANTES" 
    VALUELABELS 
    1 "Migrante antiguo" 
    2 "Migrante reciente" 
    3 "Migrante múltiple" 
    4 "Migrante de retorno" 
    5 "No migrante, argentino" 
    6 "Argentino retornado" 
    7 "Migrante no peruano" 
    8 "Menor que 5 años de edad" 
    9 "Otro" 
    RANGE 1-9 
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b) Índice de masculinidad 

 
RUNDEF programa 
   SELECTION ALL 
 
DEFINE DPTO.HOMCODPERU 
    AS COUNT PERSONA 
    TYPE INTEGER 
    FOR PERSONA.P2 = 1 AND PERSONA.P9PAIS = 222  
    VARLABEL "Cantidad de Hombres" 
    RANGE 1-700000 
                              
DEFINE DPTO.MUJCODPERU 
    AS COUNT PERSONA 
    TYPE INTEGER 
    FOR PERSONA.P2 = 2 AND PERSONA.P9PAIS = 222  
    VARLABEL "Cantidad de Mujeres" 
    RANGE 1-700000 
       
DEFINE DPTO.IMPERU 
    AS ( DPTO.HOMCODPERU / DPTO.MUJCODPERU ) * 100 
    TYPE REAL 
    VARLABEL "Índice de Masculinidad Migrantes Peruanos" 
    RANGE 0-150 
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