
 

 

Segmentación laboral en Córdoba - Argentina: inserción laboral de peruanos, 

bolivianos y nativos en Córdoba, Argentina entre 2001 y 2010 

 
 

La teoría de los mercados segmentados sostiene  la existencia, en las sociedades 

receptoras, de espacios preferenciales para la inserción laboral de los migrantes. 

Desde este enfoque, el mercado de trabajo no es homogéneo y los espacios 

laborales son poco permeables, con lo que hay escasa movilidad entre sectores 

que tienen diferentes características.  Esta teoría se ha aplicado en el contexto 

de las migraciones laborales, con argumentos que giran en torno a la 

consideración de los migrantes como un reservorio de trabajadores disponibles 

para el sector secundario. 

Al respecto, las preguntas que el presente trabajo pretende responder son: si los 

trabajadores migrantes, comparten con otros sectores vulnerables de la 

población nativa su concentración en el sector secundario y de ser así, ¿Cómo 

comparten nativos y extranjeros esos puestos? ¿Ha habido durante la primera 

década del siglo 21 un cambio en los procesos de inserción laboral o se 

conservan nichos específicos para migrantes y nativos que da lugar a hablar de 

una jerarquización de las ocupaciones? ¿En este contexto se puede hablar de 

vulnerabilidad social y económica de los migrantes? 

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 de los  nativos; sin embargo se 

debe tener en cuenta que las altas tasas de empleo de las poblaciones migrantes 

no son sinónimo de calidad laboral ya que, los migrantes, se encuentran 

expuestos a mayores niveles de inestabilidad laboral e informalidad, situación 

que los expone a  un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Objetivo general 

Analizar los cambios sufridos en la inserción laboral de las principales 

poblaciones migrantes (provenientes de Bolivia y Perú) que residen en Córdoba, 

en referencia a la población nativa entre los censos de 2001 y 2010. 

 

Objetivos específicos 

Identificar una estratificación vertical de ocupaciones en la ciudad de Córdoba. 

Dar cuenta de los factores que constituyen precariedad laboral y determinan 

sectores jerarquizados. 

Describir la posición de los trabajadores migrantes originarios de Bolivia y de 

Perú en la estructura ocupacional de la ciudad de Córdoba 

Explorar los cambios acaecidos en el período entre los censos nacionales de 

2001 y 2010. 

 

 

Materiales y métodos 

El foco del análisis está puesto en la diferenciación de los sectores laborales en 

los que se incorporan los migrantes, bajo la hipótesis que la diversificación de 



 

 

los espacios laborales que aparecen como opción es un indicador de mejora en 

la inserción social. Esto se sostiene en que la vulnerabilidad laboral de los 

migrantes se origina en la alta especificidad de su inserción, con escasas 

posibilidades de cambiar de rama de actividad; y que esta vulnerabilidad se 

reduciría si dispusieran de más variedad de ocupaciones en las que pudieran 

desempeñarse. 

La fuente de datos son los Censos Nacionales de Población de 2001 y 20101, de 

los que se usan —además de las variables sociodemográficas que permiten la 

caracterización de los grupos—, las ocupaciones agrupadas. De manera 

complementaria, se apela a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, INDEC, 

2011 a 2017), la cual, si bien es inadecuada para tratar con poblaciones 

migrantes por el pequeño número absoluto de casos que logra captar en el 

aglomerado Gran Córdoba, sirve al objetivo de seguir de cerca los cambios en la 

estructura ocupacional del área bajo análisis. Esto último se debe al hecho que 

la EPH capta con mayor grado de detalle las ocupaciones, ya que hace uso del 

Clasificador Nacional de Ocupaciones, que es asimilable a la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (Organización Internacional del 

Trabajo, 2007). Con esta información es posible ordenar las actividades 

económicas de manera jerárquica a fin de evaluar si los cambios que sucedieron 

entre 2001 y 2010 van en dirección de favorecer la incorporación de los 

migrantes a la sociedad receptora, o bien si estos cambios indican que se 

consolidan nichos específicos para la incorporación laboral de los migrantes. 

Una de las líneas de razonamiento para fundamentar los juicios acerca de 

mejora o estancamiento de las condiciones es el grado de difusión o 

concentración de la población migrante en un número determinado de 

actividades económicas. Dado que esta comparación no puede hacerse en 

abstracto, se toma como referencia los cambios acusados por la población 

nativa. En esta línea, se analiza si el grado de concentración de los migrantes 

en las principales ocupaciones cambió entre 2001 y 2010 en una magnitud igual 

o menor que la de los nativos. La desconcentración de actividades laborales se 

interpreta como una amplificación del espectro de oportunidades y se valora 

positivamente, por oposición a la restricción que implica la existencia de nichos 

que reciben migrantes para tareas específicas destinadas a ellos. 

En el trabajo se construye un indicador de síntesis que tiene en cuenta la 

informalidad laboral. Para la jerarquización laboral nos apoyamos en los 

desarrollos de (Meraviglia, Ganzeboom, & De Luca, 2016) para observar los 

cambios entre 2001 y 2010 en la estructura ocupacional de la ciudad a partir 

de datos de la EPH. Este seguimiento en el tiempo de los cambios se realiza 

sobre la población trabajadora completa, sin tener en cuenta el origen nativo o 

migrante de los trabajadores. 

 

Resultados 

                                                             
1 Los datos de rama de actividad del censo 2010 fueron publicados por el INDEC en noviembre de 2015.  

 

 



 

 

Dentro los primeros resultados que se pudo observar en el trabajo, que se viene 

desarrollando, es que en Córdoba la población de origen boliviano y peruano 

desempeñan tareas percibidas como de exclusividad de migrantes. Este hecho 

se evidencia, parcialmente, con los datos censales en los que se observa que el 

19% de los trabajadores de la provincia, se concentra en comercio, mientras que 

en los bolivianos el 22% está en la rama más frecuente (construcción) y los 

peruanos, un 47% se concentra en servicio doméstico. Es pertinente mencionar 

que en el 2001 la corriente migratoria peruana es principalmente femenina que 

tiende al equilibrio para el censo 2010. Si bien la diferencia entre bolivianos y 

peruanos es acentuada, en el caso de Bolivia se asemeja más a la población 

nativa, es probable que esto suceda porque es un flujo migratorio de antigua 

data en la provincia, mientras que los peruanos concentran casi la mitad de su 

fuerza laboral en una sola ocupación.  

Cuando se analizan comparativamente los datos se observa que la estructura 

ocupacional de los nativos casi no ha cambiado en el periodo intercensal, solo 

se modifican en el cambio de orden de la agricultura y la construcción. Los 

nacidos en Bolivia muestran entre 2001 y 2010 un cambio en la rama que más 

trabajadores ocupa, que pasa de ser la construcción a la industria. Por otro 

lado, la fuerza laboral de la colectividad peruana presenta una desconcentración 

en servicio doméstico, sin embargo aún mantiene su orden de importancia, los 

datos muestran que el espectro de actividades se amplía. Es probable que esta 

corriente migratoria al ser predominantemente femenina en el 2001 y su 

tendencia al equilibrio en el 2010 por la incorporación de varones al proyecto 

migratorio, influya en los cambios laborales que muestran los datos. 

 

Conclusiones 

Como se mostró en otra oportunidad (Bologna & Falcon Aybar, 2016) en las 

poblaciones de estudio se observa una tendencia a la diversificación en la 

inserción laboral, sin embargo aún son las actividades de carácter secundario 

las que mantienen su orden de importancia. En efecto, puede considerarse 

una mejora que en 2001 el 60% de las trabajadoras peruanas se ocupara de 

servicio doméstico, mientras que esa proporción baja al 50% en 2010, pero 

sigue siendo la que más mujeres de ese origen concentra. 
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