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Resumen  

En este trabajo, se explora el proceso migratorio peruano en Córdoba, a partir de un 

cuestionario relevado a fines del año 2009 a la colectividad peruana en los barrios de 

mayor concentración: Alberdi, Hogar III, Providencia y Barrio los Cuartetos, y forma 

parte del proyecto “Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los 

peruanos residentes en Córdoba”. El supuesto principal es que tratamos con 

“migraciones diferentes”. En una primera parte, se hace referencia al contexto en el 

cual se desarrolla este proceso migratorio según datos censales 2001. Luego, se 

examina y presenta los primeros resultados del “Cuestionario migración peruana en 

Córdoba” centrado en las características de los migrantes peruanos con mayor 

atención en la experiencia migratoria relacionada a los procesos internos en Perú, 

seguida de las redes migratorias, y la precarización laboral vista desde la informalidad. 

Finalmente, se concluye con algunas reflexiones sobre el proceso migratorio, bajo la 

propuesta de ser analizada  tomando en cuenta las migraciones diferentes. 
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I. Introducción 

La complejidad y heterogeneidad de los procesos migratorios señalan que tratamos con 

“migraciones diferentes”, los flujos han cambiado se han tornado femeninos, y la decisión de 

migrar dejó de analizarse desde la mirada racional e individual que se tenía sobre este 

proceso. A partir de la década del  90’,  se observó un incremento en números absolutos de 

migrantes peruanos hacia Argentina. Diversos investigadores enmarcaron este proceso 

migratorio dentro de “las migraciones laborales”; se trataba de una población joven con alto 

nivel de instrucción formal, una tasa de de actividad que superaba a la población nativa, y 

siguiendo la trayectoria internacional su directriz principal es su feminización (Cerruti, 

Maguid: 2006; Bruno: 2006-2007; Falcón: 2008-2009) 

En este marco, el trabajo se centra en la ciudad de Córdoba-Argentina, y tiene como objetivo 

realizar un análisis exploratorio del proceso migratorio peruano a partir de las diferencias 

existentes entre las categorías migratorias “antiguo y reciente”. En primer lugar, se analiza el 

contexto en el cual se desarrolla este proceso migratorio a partir de estudios anteriores 

basados en datos censales. Luego  nos focalizaremos en el análisis exploratorio del 

“cuestionario migración peruana en Córdoba”, con mayor énfasis en las características de los 

migrantes, referido a experiencia migratoria, redes migratorias, y la precarización laboral vista 

desde la informalidad. Por último reflexionaremos sobre el proceso migratorio peruano a 

partir de las “migraciones diferentes”.   

II. Datos y metodología 

El análisis se realizará con fuente primaria que consiste en alcanzar los primeros resultados 

del “Cuestionario migración peruana en Córdoba” relevado a fines del año 2009 y forma parte 

del proyecto “Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos 

residentes en Córdoba”  del programa de investigación “Migraciones Internacionales y 

Movilidad Territorial de la Población” Este cuestionario tiene como objetivo caracterizar la 

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

receptora, inserción y trayectoria laboral,  sostenimiento de vínculos con el país de origen, el 

papel de las redes sociales y los procesos implicados en la migración desde la perspectiva 

transnacional.  

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 conjuntamente 

con la participación en actividades de la colectividad peruana,  se identificaron  los barrios 

con mayor concentración de migrantes (Alberdi, 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. 

A partir de al año de llegada, se identifica al migrante antiguo y reciente, y a la provincia de 

Córdoba como destino directo, el mismo que respondería a las redes migratorias establecidas 

en esta provincia. Por otro lado, 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” dio lugar a hablar de la maternidad transnacional y de un posterior proceso de 

reagrupación familiar. 
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III. Resultados  

A. Antecedentes 

En la década del 90, el importante incremento del flujo migratorio peruano hacia Argentina, 

dio inicio para que diversos investigadores se interesaran sobre este proceso, ya en la década 

del 80 y a partir de datos censales se observaba el incremento del stock migratorio peruano, 

(en  1980 residían 8.002 peruanos, en 1991,  15.977 pasando a 88.260 en el censo 2001), 

asentándose principalmente en el AMBA. Este proceso migratorio se estudió desde las 

inserciones y trayectorias ocupacionales (Cerruti & Maguid: 2005; Bruno: 2006-2007), dando 

lugar a hablar de “migraciones laborales”.  

Al respecto, Bruno (2007), en sus investigaciones sobre trayectoria laboral, identifica que hay 

mayor movilidad ascendente en el grupo de migrantes peruanos varones que en el de mujeres, 

y que las primeras inserciones laborales de los migrantes respondieron a empleos manuales no 

calificados. Por otro lado, los trabajos que se realizaron en Córdoba, se centraron en estudios 

de Necesidades Básicas Insatisfechas de los migrantes (Sillau: 2003) y sobre los estudiantes 

peruanos en la Universidad Nacional de Córdoba  (Vera de Flachs & Sillau: 2003), ambos 

estudios enfocados desde el análisis de una migración individual motivada por un ascenso y/o 

movilidad social. 

Debiera considerarse que, durante la década de mayor incremento del stock migratorio, el 

panorama laboral argentino estuvo ceñido a altos índices de desempleo urbano, alcanzando el 

punto más álgido con la crisis económica del 2001; donde hubo una sistemática disminución y 

precarización del empleo y la informalidad, y la aparición de trabajos marginales; en este 

contexto, la situación laboral de los migrantes se tornó más precaria y ceñida por la 

informalidad, lo que si bien nos lleva a reconocer que hay un alto grado de vulnerabilidad de 

quienes están expuestos o viven en una situación laboral informal, las migraciones peruanas 

entraron en un proceso de “migraciones diferentes” (Falcón 2008-2009).  

Cristina Blanco (2007), da cuenta de “una migración internacional que no trata con un 

proceso migratorio homogéneo (…) indica que se habla de migraciones diferentes y de 

‘distintos tipos de migración’”, en este contexto y bajo esta perspectiva,  durante el proceso 

migratorio peruano hacia Argentina, se identificaron a partir de datos censales y entrevistas en 

trabajos de campo a líderes de la colectividad peruana en Córdoba dos tipos de migración, las 

cuales categorizamos  en “migración antigua” y  “migración reciente”.  

Una primera tipología migratoria para la provincia de Córdoba, la desarrollamos durante el 

año 2008 y 2009 a partir del Censo 2001, tomando la propuesta de la CEPAL, la misma que 

queda supeditada a la variable temporalidad y lugar de nacimiento. Ambas variables, ayudan a 

utilizar dos tipos de definición migratoria (Falcón y Paz: 2009), la primera que define al 

migrante como una persona nacida en una localidad diferente a la que reside y la segunda, 

define como migrante a una persona que cinco años antes del relevamiento censal vivía en 

una localidad diferente a la de su residencia habitual, definición que permite distinguir tanto a 

migrantes internacionales como migrantes internos.  

La propuesta de la CEPAL abarca cinco categorías: a) migrante antiguo, b) migrante reciente, 

c) migrante múltiple, d) migrante de retorno, y e) no migrante. Si bien la variable 

temporalidad proporciona una definición estadística para la migración internacional, la 

principal limitación que se encontró en el censo argentino 2001, es la ausencia de la pregunta 

año de llegada, dependiendo la tipología migratoria a los cinco años de residencia. La 
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propuesta, que se desarrolla en este trabajo para la provincia de Córdoba,  se centra en 

analizar según el año de llegada dichas categorías migratorias, tomadas del “cuestionario 

migración peruana en Córdoba”, y a partir de ellas realizar un análisis exploratorio sobre la 

experiencia migratoria, las redes migratorias y la precarización laboral. 

B. Panorama migratorio a nivel de datos censales en la provincia de Córdoba 

Según datos obtenidos a nivel censal para el año 2001 en la provincia de Córdoba (Ver anexo 

Censo 2001: Tablas 1-A y 1-B), se registraron 6750 migrantes peruanos, y siguiendo la 

tendencia internacional de las migraciones, se observó que la directriz principal de la 

migración peruana es su feminización. Los migrantes peruanos tienen una participación en la 

tasa de actividad de 82.5%, y si los agrupamos por grandes grupos de edad, el grueso de sus 

componentes se encuentra dentro de la población en edad económicamente activa (87.27%), 

si bien esto puede dar lugar a tratar con migraciones laborales, las relaciones entre acceso y/o 

inserción laboral no son las mismas que “calidad” en el empleo, lo que da lugar a tratar el 

tema desde la precarización laboral. 

Los migrantes residentes en la provincia de Córdoba tenían un promedio de edad de 37 años, 

y con una escasa presencia de adultos mayores (2.6%), lo que señala que no se trata de una 

migración de larga data o histórica, sino de un proceso migratorio reciente. El aporte de 

población menor de 15 años haría suponer sobre la posibilidad de tratar un fenómeno 

migratorio familiar o de procesos de reagrupación familiar por la feminización de la 

migración. 

En términos educativos, se trata de una población alfabetizada, sólo el 7,23% de los migrantes 

tiene menos de 4 años de escolarización, la población más afectada es la de mujeres. No 

obstante, el 74% de los migrantes peruanos mayores de 18 años tiene más de 11 años de 

escolarización (contiene estudios terciarios y/o universitarios) que nos referiría a una 

migración calificada. A pesar de ello no hay mayor probabilidad de que un nivel educativo 

alto en los migrantes garantice un proceso de inserción laboral no precarizado, al contrario, 

para el año 2001 el 80% de mujeres se desempeñaba en servicio doméstico, mientras que el 

36% de los varones se insertaba en el sector construcción, y un 25% se distribuía entre 

actividades manufactureras y de comercio (Ver anexo Censo 2001: Tabla II).  

En este punto se observa la importancia de la feminización del proceso migratorio peruano 

reciente, puesto que las primeras inserciones laborales se centran en “trabajos femeninos”, 

con alto grado de precariedad y vulnerabilidad laboral, y serán ellas las primeras referentes 

dentro del grupo de “migrantes recientes” quienes intenten sostener los vínculos con el país de 

origen (hijos, conyugue, otros) a través de remesas y procesos de reagrupación familiar; y 

pese al limitado acceso al mercado laboral serán los primeros contactos laborales en el país de 

destino para potenciales migrantes. 

C. Características sociodemográficas a partir del Cuestionario 

¿Las migraciones son iguales o existen procesos de diferenciación entre ellas? En este caso, el  

interrogante es pertinente, en el proceso migratorio peruano se identifican dos categorías que 

dan cuenta de que no tratamos migraciones homogéneas, y se habla de migraciones diferentes 

y “distintos tipos de migración” (Blanco: 2007). Las categorías utilizadas para el caso peruano 

son a) migrantes antiguos, quienes arribaron a partir de la década del 60’ y cuya migración 

estuvo más vinculada a la capacitación profesional, y b) migrantes recientes llegados a 

mediados de la década del 90 y se encuentran dentro de una migración principalmente laboral. 
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A diferencia de los datos obtenidos para la Provincia de Córdoba en el censo 2001, donde 

teníamos un 42% de varones y 58% de mujeres, en el cuestionario tenemos el 50,4 y 49,6 

respectivamente. Una característica llamativa al relevar los cuestionarios fue el incremento de 

varones residiendo en hogares y/o instituciones colectivas (piezas de inquilinato), la principal 

dificultad en el trabajo de campo se centró en la localización física de gran parte de las 

mujeres peruanas, en primer lugar porque sus actividades laborales se centraban en servicio 

doméstico (cama adentro y por horas), y sólo eran ubicadas de noche, y en segundo lugar 

porque destinaban  los fines de semana a la recreación y a realizar actividades comerciales 

(venta de comida, jugos, ropa, cosméticos, etc.). 

Con antelación al cuestionario, y a través de la participación en actividades con la comunidad 

peruana se identificó a familias cuyo primer eslabón de las migraciones actuales fue la mujer, 

y quien dio inicio a un proceso de reagrupación familiar (hijos, hermanas y en algunos casos 

conyugues), pero al realizar el cuestionario la presencia de la mujer es invisible, lo que 

sugiere se debe a una actividad laboral que también oculta la mano de obra femenina, máxima 

expresión de precariedad laboral y de vinculación de feminización de las migraciones actuales 

con “feminización de la pobreza”. 

 

Respecto a los principales indicadores sociodemográficos, del total de entrevistados 32% son 

migrantes antiguos y el 68% restante migrantes recientes. El promedio de edad es de 34,6 

años que da cuenta de una población joven; en términos educativos continuamos tratando con 

una migración calificada (el 80% tiene estudios secundarios completos a universitarios), las 

jefaturas de hogar le corresponden a los varones en un 87% y a mujeres en 29,4%, mientras 

que el 80% de los migrantes se encontraba trabajando una semana antes del relevamiento del 

cuestionario, sólo el 6% se dedicó exclusivamente al estudio, tal como puede observarse en el 

cuadro siguiente: 

 

Indicadores Totales Varón Mujer Mig.Antig. Mig. Rec.

% Jefatura del hogar 58,4 87,0 29,4 75,6 56,97

Promedio edad 34,6 36,9 35,5 44,7 34,4

Primario a Secundario 

Incompleto
19,0 10,1 27,9 7,3 15,1

Secundario completo a 

Universitario
80,3 80,9 70,6 92,7 83,7

Trabajaba* 80,4 81,2 67,6 90,2 75,6

Sólo estudiaba 5,9 11,6 16,2 2,4 9,3

* Se agregaron a todos aquellos que indicaron como segunda actividad el estar estudiando (5%)

Principales características sociodemográficas de migrantes peruanos. Córdoba 2009

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso 

de los peruanos residentes en Córdoba
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D. Experiencia migratoria 

Para el caso de las migraciones peruanas, se observó que existe una relación entre la  

experiencia migratoria interna, y el posterior proceso migratorio internacional, que en algunos 

casos estuvo acompañado de migraciones múltiples. El contexto histórico en el cual se 

desarrollaron las migraciones internas en Perú, es un primer paso para comprender el 

posterior proceso de su migración internacional, en este sentido, durante el periodo de 1980 y 

1984, Perú vivía el incremento migraciones internas de la sierra hacia las principales 

ciudades, proceso que toma mayor fuerza por las acciones “de Sendero Luminoso (SL) y el 

movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA)” (Contreras & Cueto; 2007:135). Este 

proceso de violencia política, obligó a muchas personas a migrar dentro del territorio peruano, 

categorizando a estos movimientos internos como “migraciones forzadas” y/o “desplazados”. 

Esta situación se agudizó durante el primer gobierno de Alan García.  

Conjuntamente a las migraciones internas, entre 1988 y 1994 se inicia un proceso emigratorio 

de peruanos de clase media hacia Estados Unidos y Argentina, al respecto, en el año  2008, el 

Instituto Nacional de Estadística de Perú realiza un estudio sobre la migración internacional 

de peruanos para el  periodo 1990 - 2007, e indica que Argentina es el segundo país después 

de Estados Unidos en el cual residen los migrantes peruanos.  

En este contexto, se presenta la siguiente tabla, en la cual se seleccionaron indicadores que 

apuntarían a relaciones entre la experiencia migratoria interna previa al proceso migratorio 

internacional, también se agruparon los departamentos de Perú según zonas geográficas para 

una rápida lectura y ubicación física. 

 

Indicadores Si Varón Mujer Mig.Antig. Mig. Rec.

Vivó en otro departamento 45,7 39,4 52,5 39,0 48,8

Vivió en otro país 10,2 10,6 11,5 12,2 10,5

Nac. Lima 30,7 31,9 29,4 31,7 30,2

Nac. Norte 21,2 18,8 23,5 26,8 19,8

Nac.  Sur 18,2 15,9 20,6 9,8 17,4

Nac. Centro 21,9 26,1 17,7 29,3 20,9

Nac. Oriente 8,0 7,3 8,8 2,4 11,6

Mig. Internas antes del 80' 12,5 11,5 13,3 28,6 7,1

Mig. Internas despues del 80' 87,5 88,5 86,7 71,4 92,9

Mig. Internac. Hasta 1995 32,3 40,9 23,0

Mig. Internac. A partir de 1996
62,7                

(VR = 109,8)

59,1                          

(VR = 44,4)

77,0                 

(VR = 235,7)

Indicadores seleccionados según experiencia migratoria y lugar de nacimiento de los migrantes 

peruanos. Córdoba 2009

a) Norte: La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca; b) Sur: Arequipa, Tacna, Cusco, Ica, Apurímac; d) Centro; Ancash, 

Huánuco, Junín, Pasco; y e) Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los 

peruanos residentes en Córdoba
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En los datos se observa  un incremento de las migraciones internas a partir de 1980, que 

siguen el contexto histórico anteriormente detallado, y el incremento de la migración hacia 

Córdoba se presenta con mayor fuerza a partir de 1996, enmarcando esta migración reciente 

como una “migración económica”, porque coincide con la implementación de una política de 

privatización y de reforma laboral del gobierno de turno, que desencadenó altos índices de 

desempleo, la aparición de la informalidad como estrategia de sobrevivencia, el despido de 

trabajadores,  la contratación temporal, la debilitación de los sindicatos y la reforma del 

sistema de pensión jubilatorio, etc. (Contreras & Cueto: 2007; Amat y León: 2006).  

Los datos sugieren que los entrevistados tuvieron una experiencia migratoria previa antes de 

viajar a Argentina, el 46% de migrantes vivió en un departamento diferente al lugar de 

nacimiento, porcentaje que se incrementa cuando se trata de migraciones femeninas, esta 

información insinuaría que hay una experiencia adicional de los migrantes peruanos referida a 

la migración interna, por lo que la decisión de migrar probablemente no haya sido una 

decisión individual.   

En Córdoba, residen migrantes que indicaron como lugar de nacimiento Lima, pero 

principalmente hay migrantes del Centro de Perú;  se hace hincapié en este punto, porque las 

Provincias del Centro de Perú, fueron las más afectadas en cuanto al accionar de Sendero 

Luminoso y del ejército peruano, adicionalmente que  las principales redes migratorias que 

lograron identificarse en el trabajo de campo se encuentran las formadas por migrantes del  

norte y centro del Perú, entonces la migración peruana en Córdoba daría también cuenta de  

desplazados y/o migraciones forzadas, sumado a ello, el que se indique como lugar de 

nacimiento Lima, es un indicador para indagar sobre la probabilidad de que los padres de los 

migrantes residentes en Córdoba hayan sido migrantes internos en Lima, es decir se hablaría 

de hijos de migrantes internos de primera generación que iniciaron un proceso migratorio 

internacional. 

E. Redes migratorias 

Relacionado a los incrementos de la migración internacional en el punto anterior, resulta 

importante conocer cuál fue la dinámica migratoria que antecedió a este proceso migratorio. 

¿Conocían a alguien en Córdoba? ¿Qué motivó a los migrantes trasladarse a Córdoba? Los 

interrogantes son válidos, considerando lo que diversos investigadores trataban respecto a las 

redes migratorias de familias Ecuatorianas hacia España:  

“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.” Claudia Pedone (2005: 108) 

El caso de la migración peruana, se estudia también en función de los distintos tipos de 

migración y la ubicación geográfica de los migrantes en Perú. Puesto que la inserción, 

educacional, laboral, y/o social dependerá en la mayoría de los casos, de vínculos establecidos 

con anterioridad, para este caso intentaremos responder sólo a las dos interrogantes 

planteadas.  
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Indicadores Si Varón Mujer Mig.Antig. Mig. Rec.

Compatriotas conocidos 82,7 77,3 88,5 70,7 88,4

Parientes 51,1 72,0 68,5 56,7 75,7

Amigos 39,9 64,0 46,3 70,0 48,7

Ayudaron con alojamiento 39,6 78,7 81,4 92,6 74,6

Ayudaron a conseguir trabajo 30,8 57,5 67,4 44,4 69,8

Motivación laboral 15,4 18,5 22,0 15,4 22,4

Estaba desempleado 9,3 4,6 20,3 7,7 14,1

Mejor empleo en Cba. 11,7 13,9 17,0 12,8 16,5

Motivos educativos 20,4 32,3 20,3 53,9 14,1

Mejorar la caliad de vida 11,7 18,5 11,9 12,8 16,5

Tenía familia en Cba. 12,3 13,9 18,6 15,4 16,5
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos 

residentes en Córdoba

Redes migratorias, ayudas recibidas y motivaciones principales al momento de migrar. Córdoba 2009

 

Tal como se aprecia, y en líneas generales en el cuadro anterior, prácticamente el 83% de los 

migrantes tenía compatriotas conocidos en Córdoba, porcentajes que tienen variaciones 

importantes si los diferenciamos por sexo o categoría migratoria. La categoría “migrante 

reciente” señala a los parientes (75.7%) como los principales referentes en Córdoba, ¿Cuál 

viene a ser entonces la importancia de las redes migratorias más allá de una descripción 

estructurada? Básicamente, la transferencia de información, y apoyos materiales que se ofrece 

a amigos, parientes o pares, las redes migratorias orientan en los procesos de salida y llegada, 

contribuyendo a la gestión de documentos sobre regularización migratoria, laboral y/o 

educativa. 

Uno de los aspectos que nos sugerirían los resultados anteriores  es la dinámica de las redes 

migratorias, los resultados varían según el tipo de red que tenga el migrante, la ayuda recibida 

o la principal motivación por la cual haya llegado a Córdoba, así la red migratoria de la 

comunidad peruana se va complejizando y supera a nuestras variables seleccionadas, porque 

hay un papel diferente que tiene cada actor, eslabón de la cadena migratoria o pionero; por 

ejemplo, en el trabajo de campo se percibían relaciones verticales a partir de la ayuda para 

acceder a un trabajo (entre amigos y parientes) o en los procesos de reagrupación familiar 

(hijas reagrupadas dedicadas al cuidado de los hijos), mientras que las relaciones horizontales 

se presentan con mayor frecuencia entre el grupo de “migrantes antiguos”, y entre los 

“migrantes recientes” la horizontalidad está supedita según lugar de nacimiento pero en 

ámbitos organizacionales, las redes migratorias contribuyen también a un proceso de 

reconstrucción de la identidad y del significado de ser migrante. 

F.  ¿Cuántas horas a la semana trabaja en total? …trabajo cama adentro… 

Para el caso de inserciones laborales precarias, la importancia del conocimiento de las redes 

migratorias radica en que estas se movilizan de acuerdo al espacio conocido, es decir, las 

primeras referencias laborales estarán dadas según el espacio laboral en el que se encuentre el 

migrante. De esta manera existe un desafío que implica elaborar relaciones entre migración, 

precariedad laboral, propensión a la vulnerabilidad y redes migratorias.  

Las diversas tareas que realizan los migrantes se encuentran en elevados grados relativos de 

precarización y vulnerabilidad, por ejemplo, y más allá del género y de las categorías 

migratorias, las migrantes peruanas se concentraron principalmente en los denominados 

“trabajos femeninos” como son: servicio doméstico, cuidado de niños, de ancianos y 
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elaboración de comidas; incrementándose dentro de este grupo los trabajos part-time y/o 

temporales, y en algunos casos la doble o triple jornada laboral. 

En el módulo laboral del cuestionario, se llegó a analizar y comprender el máximo nivel de 

precariedad laboral en el cual se encuentran los migrantes. En el proceso de reconstrucción de 

las trayectorias laborales mientras se entrevistaba a los migrantes, apareció casualmente la 

variable: “trabajo cama adentro”. El trabajo cama adentro implica la imposibilidad del 

sujeto de identificar las horas que viene trabajando porque vive en su lugar de trabajo,  lo cual 

la sitúa en un alto grado de informalidad precarizada, porque no sólo le dificulta el acceso o la 

posibilidad a una movilidad laboral ascendente, sino que el sujeto migrante comienza a 

reconstruir a partir de ello características laborales migratorias que forman parte de su 

otredad, que en general son un estigma para los migrantes. 

 

A partir de la información del cuestionario, en el cuadro siguiente se presentan las 

proporciones de la última actividad desarrollada tanto en el país de destino, así como la última 

actividad laboral desarrollada en Córdoba, en el mismo puede observarse que el 61% de los  

migrantes peruanos estaba trabajando al momento de iniciar el proceso migratorio, el 32%  

indica que estudiaba antes de migrar hacia Córdoba, y si elaboramos tasas de variación 

relativa para ambos casos respecto a la actividad que continúan desarrollando obtenemos una 

VR de 21,66 y -56,78 respectivamente.  

Variables
Última actividad 

laboral en Perú

Primera actividad 

Laboral en Cba.

Continúa con la  

Actividad Laboral en 

Cba.

Trabajaba 61,2 70,1 74,5

Buscaba trabajo 1,5 4,5 2,9

Realizaba tareas del hogar 3,7 1,5 4,4

Estudiaba 32,1 21,6 13,9

Ninguna 1,5 2,2 4,4

Total 100,0 100,0 100,0

Actividades desarrolladas desde que inició el proceso migratorio. Córdoba 2009

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos 

residentes en Córdoba  

Este hecho podría sugerir que la variación relativa negativa en los migrantes que estaban 

estudiando antes de migrar se compensaría con una inserción laboral en el lugar de destino,  

sin embargo, se debe tener en cuenta que dentro de estos grupos tenemos migrantes antiguos 

que iniciaron su primera experiencia migratoria a finales de la década del 60’ motivados por 

la capacitación profesional, y tenemos grupos de hijos que forman parte del proceso de 

reagrupación familiar en edad escolar. 

Si bien el servicio doméstico y el sector construcción son las primeras actividades laborales 

en las cuales se desempeñan los migrantes peruanos, en la tabla siguiente cuadro se puede 

observar, según proporciones, que las actividades no sólo están distribuidas entre servicio 

doméstico y construcción, sino que comienzan a tomar visibilidad las actividades por cuenta 

propia en la que los migrantes iniciaron emprendimientos comerciales (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.  
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Por último, hay una descalificación laboral respecto a los niveles educativos alcanzados y la 

actividad laboral en detrimento de los migrantes (ver anexo cuestionario 2008). 

Varón Mujer

Servicio doméstico (Cuidado de ancianos/niñera) 1,5% 38,3%

Construcción (Albañil/Pintor,/Maestro oficial de obras) 31,3% 0,0%

Cuenta propia/Patrón 17,9% 15,0%

Profesional 9,0% 15,0%

Atención al Público (Supermercado, ciber, call center) 26,9% 10,0%

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 0,0% 6,7%

Estudiante 6,0% 11,7%

Desempleado 1,5% 0,0%

Busca trabajo 3,0% 1,7%

No detalla específicamente la actividad 3,0% 1,7%

100,0% 100,0%

Actividad laboral actual según sexo. Córdoba 2009

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos residentes 

en Córdoba

Sexo
Actividades laborales

 

 

IV. A modo de reflexión 

¿Se puede hablar de migraciones diferentes? Sí, porque durante el desarrollo del presente 

trabajo no sólo logró identificarse al migrante antiguo y reciente, sino que a partir de la 

reconstrucción de los procesos migratorios internos en Perú, y de contextualizarlos histórica y 

geográficamente podemos hablar de migraciones diferentes. Las migraciones actuales no 

están ceñidas solamente a movimientos económicos, se encuentran también migraciones 

educativas o de capacitación profesional, migraciones forzadas, migraciones femeninas, 

migraciones por reagrupación familiar, migrantes hijos de migrantes, etc. 

De otra parte en el marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales se promueve 

un trabajo decente y el acceso para todos a un empleo libremente elegido, y un ingreso que 

permita a la gente satisfacer sus necesidades y cumplir con sus responsabilidades económicas 

y familiares básicas, sin embargo la dificultad de alcanzar estos objetivos está ceñido por la 

situación de vulnerabilidad de los migrantes, y por las inserciones a trabajos informales 

precarios, es decir empleos que no son elegidos libremente, los mismo que no sólo 

invisibilizan la mano de obra del migrante, sino que le ponen el rostro más grave a la 

migración a través de su estigmatización. 
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Anexo Censo 2001. 

 

Tabla 1-A: Córdoba. Principales indicadores sociodemograficos de migrantes peruanos según tipología migratoria

(Censo 2001)

< 15 15 - 64 > 65 Total Hombres Mujeres

Migrante Antiguo 53,41 32 7,32 88,43 4,24 92,78 80,82 86,34 75,75

Migrante Reciente 45,70 35 13,45 85,87 0,68 52,35 85,35 86,76 84,67

Migrante de Retorno 0,18 28 8,33 83,33 8,33 100,00 54,55 20,00 83,33

No Migrante 0,71 32 2,08 91,67 6,25 54,84 44,68 41,18 46,67

Total 6750 37 10,09 87,27 2,64 71,67 82,48 86,05 80,01
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Argentino 2001
/1Se aplica a personas mayores de 10 años

Categorias Porcentaje
Edad en grandes grupos Tasa de actividad/1

IM
Edad 

promedio

 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Migrante Antiguo 53,41 6,03 4,45 7,49 78,06 83,79 72,78

Migrante Reciente 45,70 8,63 7,55 9,18 68,97 73,23 66,95

Migrante de Retorno 0,18 25,00 33,33 16,67 54,55 40,00 66,67

No Migrante 0,71 8,33 5,88 9,68 73,33 93,33 63,33

Total 6750 7,23 5,62 8,37 74,00 80,12 69,75
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Argentino 2001
/2 Se aplica a personas mayores de 10 años
/3 Se aplica a personas mayores de 18 años

Tabla 1-B: Córdoba. Principales indicadores sociodemograficos de migrantes peruanos según tipología migratoria

(Censo 2001)

> de 11 años de escolarización/3 < de 4 años de escolarización/2 
Categorias Porcentaje

 

 

Varón Mujer Total

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,78 0,12 0,83

 C - Explotación de minas y canteras 0,05 0,02

 D - Industria manufacturera 11,25 1,97 5,93

 E - Electricidad, gas y agua 0,65 0,04 0,30

 F - Construcción 36,49 0,24 15,72

 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos13,19 3,97 7,91

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 7,64 2,17 4,51

 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 3,01 0,32 1,47

 J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 0,59 0,12 0,32

 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 3,66 3,77 3,72

 L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1,18 0,12 0,57

 M - Enseñanza 2,31 0,64 1,36

 N - Servicios sociales y de salud 7,80 4,65 6,00

 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 5,60 0,76 2,83

 P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 2,42 79,74 46,71

 Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,05 0,04 0,05

 Z - Actividades no bien especificadas 2,31 1,32 1,75

 Total 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población Argentino 2001

Sexo
Rama de actividad económica publicada

Tabla II:  Córdoba. Población migrante peruana según rama de Actividad y sexo. Censo 2001
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Anexo cuestionario 2008. 

 

Primaria 

incompleta

Primaria 

completa

Secundaria 

incompleta

Secundaria 

completa

Terciario/Univer

sitario 

incompleto

Terciario/Univer

sitario 

completo

Servicio doméstico (Cuidado de ancianos/niñera) 25,00% 0,00% 25,00% 31,58% 15,91% 0,00% 18,90%

Construcción (Albañil/Pintor,/Maestro oficial de 

obras)

0,00% 0,00% 12,50% 39,47% 11,36% 0,00% 16,54%

Cuenta propia/Patrón 25,00% 50,00% 12,50% 5,26% 15,91% 30,77% 16,54%

Profesional 0,00% 50,00% 0,00% 2,63% 13,64% 26,92% 11,81%

Atención al Público (Supermercado, ciber, call 

center)

25,00% 0,00% 0,00% 5,26% 27,27% 30,77% 18,90%

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 12,50% 0,00% 0,00% 7,89% 0,00% 0,00% 3,15%

Estudiante 12,50% 0,00% 37,50% 0,00% 15,91% 0,00% 8,66%

Desempleado 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%

Busca trabajo 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 3,85% 2,36%

No detalla específicamente la actividad 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 7,69% 2,36%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del cuestionario Redes sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos residentes en Córdoba

Última actividad laboral según máximo nivel educativo alcanzado. Córdoba 2009

Actividad Laboral

Nivel alcanzado

Total

 


