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Resumen  

 

En este trabajo se describen los cambios en el volumen y la composición 

sociodemográfica de peruanos y bolivianos residentes en la ciudad de Córdoba, entre 

los años 2001 y 2008, en ausencia aun de datos detallados del censo 2010. Además, se 

observa la alteración sufrida por el patrón de asentamiento residencial de ambos 

colectivos, a través de la comparación de la distribución, a nivel barrio, en las dos 

fechas. 

 

Se plantea de manera hipotética que los cambios observados van más allá de las 

condiciones económicas de las áreas de origen y destino, para ligarse al desarrollo de 

redes migratorias en Córdoba; tanto las de ayuda mutua como las de contratación 

laboral. 

 

Los primeros resultados muestran, que los nacidos en Bolivia constituyen una corriente 

antigua y con un ritmo de crecimiento estable  a lo largo del periodo Censal. De modo 

diferente, la presencia de peruanos creció abruptamente en la última década. No 

obstante, aparecen ciertos resultados llamativos, como los cambios en términos de 

composición demográfica,  educativos, e inserción laboral. Se habla de una migración 

calificada, para el caso peruano, cuyos valores superan tanto a la población nativa como 

a la boliviana, sin embargo, los niveles elevados de formación no les garantizan mejores 

oportunidades de empleo. 

 

El análisis de la evolución de los principales indicadores laborales dan cuenta de una 

tendencia al descenso de la tasa de desocupación y una mejora en los aportes 

jubilatorios, a pesar de ello, los datos sugieren que las actividades son precarias y a 

menudo informales, principalmente para el caso de los varones. En términos de 

composición demográfica, se identifica a los nacidos en Bolivia como una  población 

que presenta vejez demográfica lo que sugiere una relación a la corriente migratoria 

antigua. Finalmente, en términos de pobreza, la condición de hacinamiento afecta en 

mayor medida a las dos poblaciones migrantes. 
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Introducción 

 

La complejidad y heterogeneidad de los procesos migratorios entre los países de 

América Latina sugiere la necesidad de analizar de manera diferenciada los vínculos 

migratorios entre diferentes países. En efecto, la indisoluble relación entre la historia de los 

países de origen y de destino –y, a un nivel más acotado, de las regiones a su interior-, así 

como de la diferencia en los ritmos y formas de desarrollo, hacen de cada corriente migratoria 

un proceso único. Además cada una de ellas cambia  a lo largo del tiempo, debido a las 

transformaciones en las condiciones que cada hecho migratorio introduce. Aun cuando es 

posible hallar tendencias de orden general, como la feminización, la ampliación de los 

orígenes sociales de los migrantes, la aceleración de los desplazamientos, la intensificación de 

los intercambios y comunicaciones entre lugares distantes (Glick Schiller, et al., 1992; 

Bologna, 2007; Blanco, 2007); hay características específicas de cada flujo que deben ser 

observadas individualmente.  

 

En el cono sur de América Latina, según últimos datos censales (INDEC, 2010), 

Argentina continúa siendo un país receptor de migrantes. En términos cuantitativos Paraguay 

es el origen más importante, seguido por Bolivia, Chile y Perú. Contrariamente, en Córdoba, 

el origen regional más representado fue, hasta el año 2001, Bolivia. Los nacidos en ese país 

constituyen una corriente antigua, con redes consolidadas y una ubicación espacial en la 

ciudad de Córdoba reconocida y estudiada; con un ritmo de crecimiento estable a lo largo del 

período censal. De modo diferente, la presencia de peruanos creció de manera abrupta en la 

última década.  

 

Entre 2001 y 2010, en Córdoba, la población boliviana crece un 67%; la peruana 84%, 

mientras que en el país los cambios son del 48 y 78% respectivamente. Como consecuencia 

de este mayor ritmo de crecimiento, su posición como área receptora se consolida: pasa de 

concentrar el 2,9% de los bolivianos residentes en el país en 2001, al 3,3% en 2010; y del 7,6 

al 7,9% del total de peruanos. En Córdoba, el censo provincial de 2008 y el nacional de 2010 

muestran que el volumen de población peruana supera por primera vez a la boliviana. 
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A la luz de estas cifras, el objetivo principal del trabajo es describir los cambios en el 

volumen y la composición sociodemográfica de peruanos y bolivianos residentes en Córdoba, 

entre 2001 y 2008, dado que no se cuenta aun con datos detallados del censo 2010. Además, 

en el trabajo se observa la alteración sufrida por el patrón de asentamiento residencia de 

ambos colectivos, a través de la comparación de la distribución por barrios de residencia en 

las dos fechas. Se plantea de manera hipotética que los cambios observados van más allá de 

las condiciones económicas de las áreas de origen y destino, para ligarse al desarrollo de redes 

migratorias en Córdoba; tanto las de ayuda mutua como las de contratación laboral.  

 

Antecedentes 

 

Argentina es un país que históricamente ha estado marcado por las migraciones 

internacionales con un perfil receptor de migraciones de ultramar. La migración limítrofe se 

desarrolla a partir de la ocupación de espacios laborales en áreas de frontera. Los migrantes, 

principalmente paraguayos y bolivianos (Teixidó, 2008), se integraron al comienzo a 

actividades laborales estacionales. Más tardíamente, a mediados de la década del 90’ se 

incrementó el flujo migratorio peruano, país no lindante pero con perfil migratorio semejante 

al de limítrofes. 

 

La evolución de los valores absolutos de los residentes peruanos y bolivianos en 

Argentina, fue razón suficiente para que varios autores (Benencia & Quaranta, 2007; 

Grimson, 1999; Domenach & Celton, 1998; Cerruti & Maguid, 2006; Cerruti & Bruno, 2006; 

Bruno, 2007; Bologna, 2007; Magliano, 2008; Rosas, 2010) hayan dirigido la atención hacia 

éstos flujos, ambos orígenes mostraron un crecimiento importante desde la década de 1990’. 

Pero sus diferencias no son menores: mientras la migración boliviana constituye una 

colectividad extensa y antigua en Argentina, la migración peruana sigue siendo aún de menor 

magnitud, pero con un crecimiento acentuado durante la última década. 

 

El volumen de nacidos en Perú censados en Argentina pasó de 16.548 efectivos en 

1991 a 88.260 en el último censo nacional disponible (INDEC, 2001). La principal área de 

asentamiento de esta población es la ciudad de Buenos Aires. Como con ellos pero con un 

mayor volumen, el proyecto IMILA del CELADE da cuenta que en 1991 se registró un total 

de 143.735 personas nacidas en Bolivia, pasando a 233.464 en el año 2001 (INDEC, 2001); a 
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diferencia de la población peruana, la principal área de asentamiento es la Provincia de 

Buenos Aires.  

 

Los estudios sobre el tema se realizaron bajo un análisis individual de estos grupos de 

población, así el proceso migratorio peruano fue analizado desde la perspectiva de inserción 

laboral, las trayectorias ocupacionales y género (Cerruti & Maguid, 2006) (Bruno, 2007) 

(Rosas, 2010), con un enfoque en la migración laboral
1
. Por otro lado, los estudios sobre 

migración boliviana muestran un espectro más amplio que incluye estudios antropológicos 

(Grimson, 1999), económicos (Benencia & Quaranta, 2007) y de género (Magliano, 2008). 

 

La población de origen boliviano supera en número absolutos a la población peruana y 

su distribución territorial en el país de destino es diferente. Poco menos de la mitad de la 

población nacida en Perú que residía en Argentina en 2001 se concentraba en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, casi el 40% en la provincia de Buenos Aires y en tercer lugar la 

provincia de Córdoba albergaba a menos del 8%. En términos relativos a la población total, el 

orden es el mismo: los peruanos representan el 1,4% de la población total de la ciudad de 

Buenos Aires, el 0,24% de la provincia de Buenos Aires y el 0,22% de la población de 

Córdoba. 

 

Por su parte, la mayor concentración de población nacida en Bolivia sucedía, en 2001, 

en la provincia de Buenos Aires con un 38,3%, luego la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con el 21,5% y la provincia de Córdoba ocupaba el sexto lugar, con el 2,9%. A diferencia de 

la población peruana, en términos de peso relativo, el orden no coincide con el de la 

concentración: en la provincia de Jujuy, la población de origen boliviano representa el 4,7% 

de la total, seguida de la de Salta donde constituye el 2,2%, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tienen un peso relativo de 1,8%, y en Córdoba, en 2001 el 0,22%. 

  

Si bien gran parte de las investigaciones se centraron en Buenos Aires, las mismas son 

un referente para comprender aspectos generales de los procesos migratorios. La escasa 

investigación sobre migración peruana en Córdoba se contrapone a la literatura disponible 

                                                 
1
 La 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 estar 

originada en decisiones individuales motivadas por la aspiración de mejorar un salario. 
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sobre la boliviana, largamente estudiada en esta provincia y que sirve como referencia para el 

análisis. 

 

Los trabajos sobre 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, los trabajos realizados sobre la comunidad boliviana, 

reconocen como antecedente en perspectiva sociodemográfica, a las observaciones hechas 

desde la Maestría en Demografía del CEA-UNC (Domenach & Celton, 1998), (Bologna, 

2007). 

 

Fuentes de datos y métodos 

 

Este trabajo se apoya en fuentes secundarias de información, a partir del análisis de 

resultados de los censos nacional (INDEC, 2001) y provincial (DGEyC, 2008). La 

imposibilidad de comparar entre los censos nacionales de 2001 y 2010 se debe a la ausencia 

de datos detallados del Censo 2010 al momento presente. Con esta salvedad, el objetivo del 

trabajo es describir los cambios en el volumen y la composición sociodemográfica de 

peruanos y bolivianos residentes en Córdoba entre 2001 y 2008. 

 

Los resultados son comparados también con la población total del departamento 

Capital de la Provincia de Córdoba; para ello se seleccionaron los siguientes indicadores 

demográficos: edad promedio, proporción de menores de 15 años y de mayores de 64 y el 

coeficiente de vejez demográfica. La estructura por sexos es indicada por el índice de 

masculinidad. La inserción laboral se observa a través de las tasas de actividad, empleo, 

desocupación y existencia de aportes jubilatorios; desagregadas por sexo. Para sintetizar el 

acceso a la educación, se toman indicadores extremos: la proporción de mayores de 20 años 

de edad que no cuenta con estudios, y con estudios secundarios completos a más. 
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Migración boliviana y peruana en la ciudad de Córdoba 

 

La idea de un análisis comparativo, como se señalara más arriba, de dos colectividades 

con trayectorias migratorias disímiles en lo espacial, lo histórico y lo político, no está exenta 

de riesgos. Con el objetivo de identificar los aspectos comparables, hay posibilidad de 

homogeneizar, con el riesgo de perder la especificidad de procesos históricos distintos. Las 

comparaciones que siguen solo son válidas para los indicadores seleccionados, y su 

explicación demanda una contextualización de cada flujo.  

 

a. Ubicación geográfica 

 

Analizar el proceso migratorio boliviano y peruano, desde una perspectiva de cadenas 

y redes migratorias, presupone explorar un proceso colectivo que involucra a varias 

generaciones, es sabido, que ambos flujos se diferencian por una migración antigua y reciente; 

sin embargo, las primeras decisiones de migrar –a pesar de la diferencia histórica entre los dos 

flujos migratorios–, sugieren también el origen de las primeras cadenas migratorias.  

 

Geográficamente, con relación a las relaciones de parentesco, amistad y vecindad, los 

lazos comunitarios previos y la preexistencia de redes sociales tanto en la sociedad de origen 

como en la de destino, configuran una red migratoria. Al respecto, desde la perspectiva de la 

teoría de “segregación residencial” (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. 

 

Sobre este punto, se observa que hay una creciente concentración y expansión de 

ambas poblaciones en espacios territoriales signados por una distribución espacial, en la cual, 

se observa mayor concentración en barrios del centro de la ciudad para el censo 2001, 

mientras que, en el censo 2008 se observó un desplazamiento que implicaría una distancia 

mínima recorrida hacia otros barrios y a la zona periférica de la ciudad. 

 

Por ejemplo, los primeros migrantes peruanos, se asentaron en barrios reconocidos 

como áreas históricas de “migrantes peruanos”, por citar algunos: Barrio Alberdi y 

Providencia. La distribución espacial de los migrantes arribados hasta el año 2000, señala un 

lugar de residencia enfocado principalmente en el centro de la ciudad (Censo 2001: Color rojo 
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oscuro: Barrio Alberdi, y alrededores con color rojo medio oscuro: Centro, Alto Alberdi, 

Providencia y San Martín). En el Censo 2008, se observan algunos desplazamientos que 

implican un cruce de límite barrial o un desplazamiento mínimo, por ejemplo, El Centro ya no 

concentra a la población peruana y comienza a ganar interés Barrio de Güemes, también, hay 

un mayor aporte de población en las áreas “históricas” anteriormente señaladas y mayor 

presencia en Barrios del norte, como los Boulevares. 

 

Siguiendo la línea de Tecco, en el caso de la migración peruana, la existencia de esta 

movilidad, nos sugiere un patrón de aglomeración familiar y/o de amigos, fortalecidos por las 

redes de ayuda, sumado a ello en el trabajo de campo se percibieron formas de ayuda que se 

ofrece a los recién llegados, no sólo para acceder al primer trabajo, sino información sobre 

alojamientos o pensiones, se observó también que la familia juega un papel importante en el 

proyecto migratorio que le da carácter transnacional y reciente a la migración. 

 

  
  

Población peruana por barrios en Córdoba Capital – 

Censo 2001 

Población peruana por barrios en Córdoba Capital – 

Censo 2008 

  

  
  

Fuente: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas – Dirección General de Estadística y Censos.  

 

Respecto a los migrantes bolivianos, se observa que, en el censo 2001, también se 

concentraron en barrios cercanos al centro de la ciudad, principalmente en Barrio General 

Puerreydón; sin embargo es Villa Libertador, en el Sur, en donde se encuentra la mayor 

población migrante boliviana, lugar reconocido también por la presencia de los inmigrantes 
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bolivianos. En el Censo 2008, se observa una movilidad espacial hacia la zona sur, 

específicamente hacia Villa Libertador, alrededores y hacia la zona agrícola, denominada el 

cinturón verde de la ciudad.  

 

Población Boliviana por barrios en Córdoba Capital 

– Censo 2001 

Población Boliviana por barrios en Córdoba Capital – 

Censo 2008 

  

  
  

Fuente: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas – Dirección General de Estadística y Censos.  

 

 

Al parecer, la red migratoria y los vínculos creados en la sociedad receptora, quizá 

haya permitido un espacio de movilidad hacia áreas de permanencia anterior de los migrantes 

más antiguos y, a diferencia de los migrantes peruanos, existe la posibilidad de que las redes 

sociales bolivianas sean más extendidas debido a la antigüedad de sus migraciones.  

 

 

b. Características sociodemográficas 

 

En el censo 2001 se enumeraba 6.178 personas nacidas en Perú y 4.999 personas 

nacidas en Bolivia residentes en la ciudad de Córdoba. Desde la década de 1990’ la tendencia 

señalaba que, la población peruana acentuaría la feminidad y la población boliviana tendería a 

feminizarse; en efecto, la población peruana cuenta 70 hombres cada 100 mujeres en 2001, 

mientras que la población boliviana alcanza los 108. Así, en el corte temporal de 2001, la 

población de nacidos en Perú residentes en Córdoba es principalmente femenina y la de 

nacidos en Bolivia, masculina. Nos interesa observar el modo en que estos indicadores se 

modifican en el período siguiente, ya que consideramos a las migraciones como procesos 
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BOEDO

OMBU

LOS OLMOS

LAS FLORES

JUAN B JUSTO

AMPLIACION 

YAPEYU B_H

CERRO DE LAS ROSAS

PUENTE BLANCO

PALMARQUEBRADA DE 

LAS ROSAS

AMPLIACION 

YAPEYU

LAS VIOLETAS

OBSERVATORIO

PROVIDENCIA

PARQUE CAPITAL

1 DE MAYO

EL REFUGIO

SACHI

ITUZAINGO

SAN 

MARCELO

GRANJ A DE FUNES

YOFRE I

VILLA ADELA

RESIDENCIAL 

CHATEAU

LOS JACARANDAES

JARDIN

VILLA BUSTOS

ALTO PALERMO

PADRE CLARET

SAN IG NACIO

SAN VICENTE

SAN FERNANDO
SAN DANIEL

CHATEAU CARRERAS

YAPEYU

URQUIZA

IPONA

LAMADRID

COLON

SAN PABLO

VILLA REVOL

ANEXO

VIVERO  

NORTE

ROG ELIO M ARTINEZ

RIVADAVIA

SAN FRANCISCO

23 DE ABRIL

GENERAL PAZ

ESCOBAR

VILLA RIVADAVIA

AMPLIACION
BENJAMIN 

MATIENZO

VILLA ASPACIA

RESIDENCIAL SUD

LAS PLAYAS

AYACUCHO

MAURIZI

LA SALLE

COUNTRY ALTOS 

DEL CHATEAU

ITUZAINGO ANEXO

LAS MAGNOLIAS

LOS JOSEFINOS

CONGRESO

CORDOBA 4

GUIÑAZU

RESIDENCIAL 

SAN CARLOS

MARECHAL

VILLA

FINCA LA DOROTEA

VICOR

PARQUE 

CHACABUCO

MIRADOR

BELLA VISTA

CACERES

SMATA

PATRIA

AMPLIACION SAN FERNANDO

CRISOL SUD

JARDIN DEL PILAR

VILLA REVOL

CERRO NORTE

AUTODROMO

PARQUE 

ATLANTICA

SANTA ISABEL SECCION 2

LOS ANGELES

MILITAR 

GENERAL DEHEZA

JOSE 

HERNANDEZ

COO PERATIVA 

LA UNIDAD

BH_PARQUE 
CHATEAU 

CARRERAS

TRANVIARIOS

HORIZONTE

RESIDENCIAL SAN ROQUE

EL CERRITO

LOS PLATANOS

VILLA ALICIA RISLER

ESTACION FLORES

JERONIMO  LUIS DE CABRERA

CENTRO AMERICA

QUINTA SANTA ANA

TEJAS DEL SUR

VILLA ALBERDI

CERVECEROS II

CASEROS

AMPLIACION 

PALMAR

LOS ALAMOS

VILLA CABRERA

JARDIN ESPINOSA

VILLA 

CLAUDINA

NUEVA ITALIA

LOMAS DE 

SAN MARTIN

ALTAMIRA

VILLA 

SOLFERINO

AMPLIACION 
JARDIN 

ESPINO SA

BAJO GALAN

EL TREBOL

PARQUE VELEZ SARSFIELD

VILLA 

SAN ISIDRO

CALIFORNIA

MAIPU SECCION 2

VILLA AZALAIS

TABLADA PARK

COM ANDANTE 

ESPORA

DUCASSE

PARQUE 

MODELO

VILLA SERRANA

AMPLIACION 
VELEZ 

SARSFIELD

VILLA CENTENARIO

DEAN FUNES

TALLERES ESTE

PARQUE FUTURA

2 DE SETIEMBRE

POLICIAL

CUPANI

CARRARA

CARBO

COLINAS DE 

VELEZ SARSFIELD

PATRICIOS 

NORTE

LOS PRINCIPIOS

LAS MARGARITAS

SAN JOSE

KAIROS

VILLA CORINA

RESIDENCIAL 

OLIVOS

MIRALTA

SAN FELIPE

TENIENTE BENJAMIN MATIENZO

CAROLA 

LORENZINI

SAN RAFAEL

MERCANTIL

ALMIRANTE BROWN

VILLA Q UISQUIZACATE

GENERAL MOSCONI

GENERAL BUSTOS

COLINAS DEL 

CERRO AMPLIACION

ROSEDAL

SARMIENTO

LA FRATERNIDAD

VILLA CORNU
VILLA ALLENDE PARQUE

FERROVIARIO MITRE

AMPLIACION VILLA CORNU

COFICO

VILLA M ARTINEZ

PORTAL DEL

JACARANDA

PALERMO BAJO

COLINAS DEL CERRO

CERVECEROS

COUNTRY 

CLUB

JARDIN HIPODROMO

AMPLIACION KENNEDY

VILLA AVALOS

SAN NICOLAS

VILLA SILVANO FUNES

YOFRE NORTE

AMPLIACION 

CABO FARINA

NUEVA CORDOBA

LOMAS DEL SUQUIA

PARQUE 

COREMA

SAN 

CAYETANO

URITORCO

SAN JAVIER

AMPLIACION LAS PALM AS

YOFRE SUD

LOS NARANJOS

VILLA UNION

JUAN XXIII

PATRICIOS ESTE

HOG AR PROPIO

AMPLIACION 

CERVECEROS

LOS SAUCES

SAN SALVADOR

PARQUE

LOS MOLINOS

PRIMERA 

JUNTA

VILLA ARGENTINA

PARQUE REPUBLICA

COM ERCIAL

PATRICIOS

CABO FARINA

16 DE NOVIEMBRE

SAN ANTONIO

ALEJANDRO 

CENTENO

EJ ERCITO 

ARGENTINO

POSTA 

DE VARGAS

GENERAL ARENALES

PARQUE TABLADA

LOS CEIBOS

VILLA M ARTA

DE LOS BIOQUIM ICOS

SANTA CECILIA

LAS DALIAS
RENE FAVALORO

BIALET M ASSE

JOSE IGNACIO DIAZ SECCION 1

PASO DE LOS ANDES

NUESTRO 

HOG AR I

JOSE I. RUCCI

AMPLIACION 

EMPALM E

KENNEDY

APEADERO 

LA TABLADA

SANTA RITA

EMAUS

AMPLIACION 

ROSEDAL

RESIDENCIAL AMERICA

EL CABILDO

AMPLIACION RESIDENCIAL AMERICA

PARQUE 

CAPITAL SUD

INDEPENDENCIA

SAN PEDRO NOLASCO

PARQUE M ONTECRISTO

COLONIA LOLA

GUAYAQUIL

AMPLIACION 
JOSE IGNACIO DIAZ 

SECCION 2

VILLA CLARET

RENACIMIENTO

MARCOS 

SASTRE

SAN MARTIN 

ANEXO

LA FRANCE

POLICARPIO 

CABRAL

ROSEDAL ANEXO

PARQUE 

SAN CARLOS

LOS PARAISOS

MARQUES DE SOBREM ONTE

JOSE IGNACIO DIAZ

SECCION 4

LICEO GENERAL PAZ

AMEGHINO SUD

LAS PALMAS ANEXO

JOSE IGNACIO 

DIAZ SECCIO N 3

MAIPU SECCION 1

PATRICIOS OESTE

AMPLIACION 

POLICIAL

LOS OLMOS SUD

GUIÑAZU SUD

NICOLAS 

AVELLANEDA

PARQUE LICEO SECCION 3

PARQUE SAN VICENTE

SANTA ISABEL SECCION 3

MARCELO T 

DE ALVEAR

VILLA 
AZALAIS 

OESTE

INDUSTRIAL ESTE

BAJADA 

SAN ROQUE

SAN MARTIN NORTE

ANA MARIA ZUM ARAN
ARTURO CAPDEVILA

AMEGHINO NORTE

SARGENTO CABRAL

ALBORADA 

NORTE

ALBORADA 

SUR

COUNTRY 

RANCH CLUB

RESIDENCIAL SAN J ORGE

ALTOS DE VILLA CABRERA

PARQUE LICEO SECCION 2

JOCKEY CLUB

20 DE JUNIO

PARQUE LICEO SECCION 1

HIPOLITO IRIGOYEN

REMEDIOS 

DE ESCALADA

MARIANO 

BALCARCE

SAN LORENZO

PARQUE J ORGE NEWBERY

ARCOS I

AMPLIACION ALTAMIRA

LOS EUCALIPTUS

LOS PINOS

QUINTAS DE 

SAN JORGE

AMPLIACION 

POETA LUGONES

ARGUELLO

LOURDES

RESIDENCIAL 

SANTA ROSA

RESIDENCIAL 

VELEZ SARSFIELD

ALTOS SAN 

MARTIN

MARIANO 

FRAGUEIRO

ACHAVAL PEÑA

BAJO GENERAL PAZ

EMPALM E CASAS 
DE OBREROS 

Y EMPLEADOS

CORRAL DE PALOS

GENERAL SAVIO B_H

JOSE IGNACIO DIAZ 

SECCION 5

VILLA CORONEL OLMEDO

GRANADERO 

PRINGLES

NUEVA 
CORDOBA 

ANEXA

CONSORCIO 

ESPERANZA

BAJADA DE 

PIEDRA

QUINTAS DE 

ARGUELLO

AMPLIACION 
PRIMERO

DE MAYO

GENERAL BELGRANOVILLA 4 DE AGOSTO

LOS FRESNOS

CABAÑA 

DEL PILAR

RESIDENCIAL ARAG ON

RAUL FERREYRA

AMPLIACION

LOS PLATANOS

PARQUE 

ALAMEDA

SAN LORENZO  

NORTE

25 DE MAYO

COLINAS DE 

BELLA VISTA

BELLA VISTA 

OESTE

ALTOS DE  

VELEZ SARSFIELD

AMPLIACION 

PUEYRREDON

COO PERATIVA 

RENACIMIENTO

BRIGADIER SAN MARTIN

GENERAL SAVIO

RENE FAVALORO II

SAN LUIS 

DE FRANCIA

COO PERATIVA 

PEDACITO Y CIELO

AMPLIACION 
PARQUE 

SAN CARLOS

ALTOS SUD DE 

SAN VICENTE

Población B oliviana

1 - 10

10 - 35

35 - 104

104 - 198

198 - 679

RE FE RENCIAS

Escala: 1:98.000

Población Boliviana por barrios.
Córdoba Capital. Año 2001.

GUARN ICIO N M ILI TAR  COR DOBA

LOS BOUL EVARES

CAMI NO A SAN CARL OS

AER OPUERTO

AR GUEL LO

VI LL A EL L IBERT ADO R

CENT RO

GUARN ICIO N AEREA C ORDO BA

AL TA COR DOBA

AL BERDI

VI LL A ESQUI U

VI LL A EUCARI STIC A

AL T O AL BERDI

CIRCU NVALACI ON

SAN  VICENT E

VI LL A RET IRO

VI LL A GRAN  PARQU E

AR GUEL LO  NO RTE

CAMI NO A 60  CUADR AS

COUN TRY VALLE ESCOND IDO

VI LL A BELG RANO

EL  BO SQUE

MAL DONAD O

MARI A LAST ENIA

GUEM ES

GENERAL  PUEYRREDO N

JARDIN

SAN  RAM ON

COM ERCIAL

VI LL A 9 DE JUL IO

EL  Q UEBRACHAL

SAN  M AR TI N

URCA

BET ANI A

JUNIO RS

YAPEYU

CERRO  DE L AS ROSAS

SAN  JAVIER

PAR QUE L ICEO  SECCI ON 1

ITU ZAI NGO  II

GENERAL  BUSTOS

YO F RE H

MARQ UES DE SO BREM ONT E

LA F LO REST A

EL  Q UEBRACHO

LICEO  G EN ERAL PAZ

MAUL LER

PO ET A LUG ON ES

VI LL A RIVERA INDART E

LAS PALM AS

1 DE MAYO

FERR EYR A

GENERAL  PAZ

JOSE I GNACI O D IAZ SECCIO N 3

TAL LERES O ESTE

RAMO N J CARCANO

AC OSTA

PAR QUE SAR MIEN TO

VI LL A UNIO N

AER ONAUTIC O

AL T AMIR A

VI LL A CABRERA

AL TO VERD E

NUEVA CO RDO BA

REMEDI OS D E ESCALADA

SAN  FELIPE

COL ON

VI LL A WARC ALDE

PAR QUE C HATEU  

CARRERAS

PAR QUE F UTURA

EM PALM E

RIVERA I NDART E

CERRO  NOR TE

LAS L ILAS

VI LL A AZAL AIS

LA CAR OLI NA

LAS HU ER TI LL AS

URQU IZA

QUEBRADA DE LAS ROSAS

DIPAS

RESIDENCI AL SAN ROQ UE

TEJAS II

CIUDAD  UNIVER SI TAR IA

LOS PLAT ANOS

AYAC UCHO

EL  CER RIT O

GRANJ A DE FUNES

LAS F LO RES

DEAN F UNES

COL ONI A LO LA

COUN TRY LAS DEL ICI AS

PO LI CIAL

VI LL A ALL ENDE PARQ UE

SAN  RAFAEL

CAMI NO A VILL A POSSE

OÑA

VI LL A PAEZ

YO F RE NO RTE

ZEPA

VI LL A AVALO S

ITU ZAI NGO  ANEXO

OBSERVAT ORI O

COUN TRY JOC KEY CLUB

JOCKEY C LUB

LOS GIG ANTES

PAR QUE R EPUBLIC A

VI LL A COR NU

OM BU

CHATEAU  CARRER AS

EL  CABI LDO

PATRI CIOS

CERRO  CHIC O

AT E

LOS ROBL ES

ESC OBAR

PR OVID EN CIA

INAUDI

SM AT A

TEO DORO  FELDS

SU AREZ

VI LL A Z EPPEL IN

ITU ZAI NGO

CRISO L SUD

UOCR A

LAS CAÑU ELAS

VI LL A ADELA

BEL LA VI STA

COUN TRY LO MAS 

DE LA CAROL INA

PAR QUE C APIT AL

VI LL A COR INA

YO F RE SUD

MIR ALTA

AL TO D E DON  BOSCO

GUIÑ AZU

ESTACI ON FL ORES

TAL LERES EST E

MARECH AL

SAN  IG NACIO

VI LL A QUI SQUI ZACAT E

VI LL A REVOL

CENTRO AM ERIC A

RESIDENCI AL AM ERIC A

PAR QUE L ICEO  SECCI ON 2

ROSEDAL

FIN CAS DEL  SUR

FERI AR

VI LL A GENER AL UR QUI ZA

PAN AMERI CANO

SAN TA ISABEL SECC ION 2

VI LL A SIBURU

VI LL A ALBERTO

PAT RI A

CONG RESO

AM EG HINO  SUD

YO F RE I

OBRERO

MIR ADOR

MIR IZZI

LOS PARAISOS

ESC UELA D E SUBOF IC IALES

PAR QUE L ICEO  SECCI ON 3

SAN  FERNANDO

AL TO 

HERM OSO

RIVADAVIA

NUEVA ITALI A

TAL LERES SU D

PAR QUE D E LA VI DA

LOS OL MO S

MARQ UES ANEXO

TENI ENTE BENJAM IN M AT IENZO

OSN

ROCI O D EL  SUR

PAR QUE D ON BOSCO

SAN TA ISABEL SECC ION 1

JUAN B JUST O

AL TO D E SANT A ANA

EL  PUEBL IT O

CABO FARIN A

BO EDO

PAL M AR

CIUDAD  EVITA

LOS GRANAD OS

AM EG HINO  NO RTE

PATRI CIOS OESTE

CERVECERO S

VI LL A ASPACIA

LAS RO SAS

LAM ADRID

AR GUEL LO  II

AM PL IACIO N URC A

NUESTRO H OG AR  III

JARDIN  ESPINO SA

LA F RANCE

EL  REF UG IO

VI LL A MAF EKIN

LAS PL AYAS

VI LL A CENTENARIO

CUPANI

SAR MI EN TO

FERR ER

VI LL A LA M ERCED

SAN  LO RENZO

SAN  PABLO

JARDIN  DEL SUD

SAC HI

RECREO DEL NORT E

HORI ZO NTE

AL T O G ENERAL PAZ

PAR QUE VEL EZ SARSFI ELD

PAL ERM O BAJ O

VI LL A MAR TI NEZ

IRUPE

VI LL A BUSTOS

SAN  SALVADO R

LOS SUEÑOS

QUIN TAS D E ITALIA

LOS CIELO S

CARBO

COL INAS DEL  CERR O

PAD RE CL ARET

VI LL A ALBERD I

LA HO RT ENSIA

LAS M AGNO LI AS

MAIPU  SECCIO N 2

LOS OL MO S SUD

IPONA

TRAN VIARIO S

VI LL A ALIC IA RI SLER

LAS VIO LETAS

CIUDAD EL A

PAR QUE L AT INO

GENERAL  SAVIO

SAN TA ISABEL SECC ION 3

AM PL IACIO N PANAM ERICAN O

MIR ADOR DEL CHAT EAU

TABL ADA PARK

ESTADI O CO RDO BA

JOSE H ERNANDEZ

AN A M AR IA

ZUM ARAN

SAN  PEDRO  NO LASCO

PASO  DE L OS ANDES

TEJAS DEL SU R

AVEN IDA

SAR GENT O 

CABRAL

JARDIN  DEL PILAR

JOSE I GNACI O D IAZ SECCIO N 1

VI LL A COR ONEL  OL M ED O

DUCASSE

GENERAL  ART IGAS

GENERAL  ARENAL ES

PAR QUE J ORG E NEW BERY

RENACIM IENTO

SAN  DANIEL

4 DE FEBRER O

NUEVO URCA
SAN  M AR TI N ANEXO

COUN TRY 

LA RESERVA

LAS M ARGAR ITAS

AL T O PAL ERMO

PAR QUE AT L ANTI CA

LA SAL LE

COUN TRY FO RT IN D EL PO ZO

LOS ANGEL ES

AM PL IACIO N 

PO ET A LUG ON ES

SAN  NIC OLAS

AM PL IACIO N RESID ENCIAL  AMER ICA

ROG ELIO  M ARTI NEZ

RESIDENCI AL SAN CARLO S

CRISO L NO RT E

PAT RI CIOS ESTE

LOS NARANJO S

LOS SAUCES

LA T OM A

EL  T REBOL

LOS ALAM OS

AM PL IACIO N G EN ERAL AR TI GAS

SAN  FRANCISC O

23 DE ABRIL

AM PL IACIO N EM PALM E

25 DE M AYO

GENERAL  M OSCO NI

LOS FI LTROS

MAIPU  SECCIO N 1

CASEROS

HIPOL IT O I RIG OYEN

LOS PINOS

COUN TRY ALT OS D EL CH ATEAU

RESIDENCI AL VEL EZ SAR SFI ELD

SAN  JO SE

BI ALET  M ASSE

SAN  ANT ONI O

SO LAR ES DE SANT A M ARIA

AM PL IACIO N RO SEDAL

MIL IT AR G ENERAL DEHEZA

SAN TA RIT A

INDUSTRIAL  O ESTE

LOS CHING OL OS

SEP

VI VERO NORT E

LOS ARBOL ES

CARRARA

MAUR IZI

GENERAL  BELG RANO

LOU RDES

MARI ANO F RAG UEIRO

2 DE SEPT IEM BRE

BAJ O G ALAN

PAR QUE TABL AD A

BAJ ADA DE PI EDRA

VAL LE DEL C ERRO

PAR QUE C HACABUCO

PAR QUE C APIT AL  SUD

AM PL IACIO N SAN F ERNAN DO

JUAN XXI II

CIUDAD  DE M IS SUEÑ OS

ROCI O

PAR QUE AL AMED A

JOSE I GNACI O D IAZ SECCIO N 2

CACERES

LOS EUCALI PTUS

MARC EL O T DE ALVEAR

RESIDENCI AL SANT A ANA

SAN  M AR TI N 

NORTE

PAR QUE D E LA VEG A II

VI LL A 

SER RANA

LOM AS DE SAN M ARTI N

AL EJANDR O C ENTEN O

VI LL A MAR TA

AL TOS SAN MART IN

QUIN TAS D E F LOR ES

KEN NEDY

PO RT AL D E CO RDOBA

PU ENTE BLANCO

EL  VIEJ O AL GARRO BO

RESIDENCI AL SUD

MANANTIAL ES I

MARI ANO BAL CARCE

RESIDENCI AL SANT A R OSA

CIUDAD  DE L OS CU ARTET O S

EL  BAL CON

CIUDAD  DE JU AN PABLO  II

PAR QUE D EL EST E

CIUDAD  AMPL IACIO N C ABI LDO

VI LL A AZAL AIS O ESTE

VI LL A SAN CAR LOS

LOS FR ESN OS

PATRI CIOS NOR TE

MARC OS SASTRE

INDUST RIAL  ESTE

LOS CEIBOS

PAR QUE D E LA VEG A II I

RESIDENCI AL O LIVO S

VI LL A SILVAN O 

FUN ES

COL INAS DE VELEZ  SARSF IELDAM PL IACIO N BENJAM IN MAT IENZO

VI LL A REVOL  ANEXO

JARDIN  DEL CLARET

COM ANDANTE ESPO RA

SAN TA CLARA DE ASIS

AM PL IACIO N L AS PALM AS

COFICO

CIUDAD  OBISPO  ANG ELELL I

FERR OVIARI O M ITRE

AL T OS DE VILL A CABRERA

RENE FAVALO RO I I

BEL LA VI STA OESTE

AM PL IACIO N PUEYRRED ON

SAN TA CECIL IA

JARDIN ES DEL JOCKEY

ROSEDAL  ANEXO

PAR QUE SAN  VICENT E

COO PERATI VA LA U NIDAD

PAR QUE M O NTEC RIST O

CIUDAD  MI  ESPERANZA

GRANADER O

PR ING LES

LOS SOLES

SAN TA ISABEL ANEXO

EL  PRADO

PAR QUE C OREM A

KAI ROS

LOS JACARAND AES

IPV ANEXO LO S GI GANT ES

NUEVA CO RDO BA ANEXA

LAS CAÑI TAS

DE LO S BIO QUI MIC OS

URIT OR CO

AM PL IACIO N SAN PABL O

AM PL IACIO N PALM AR

MERC AN TI L

VI COR

CORD OBA IV

FIN CA L A DOR OTEA

MANANTIAL ES II

AL T OS DE VELEZ SARSFIELD

VI LL A ARGEN TI NA

AR TU RO C APDEVILA

QUIN TA SAN TA AN A

NICO LAS AVEL LANEDA

CAMPI MG  GR L. 

SAN  M AR TI N

VI LL A SOL FER INO

AM PL IACIO N ALT AM IRA

CIUDAD  DE L AS ARTES

CIUDAD  PARQU E LAS R OSAS

BAJ O G ENERAL  PAZ

COUN TRY LO S MI MBRES

INDEPENDEN CIA

SEP SEGUND A ETAPA

MUT UAL  DE L OS D OCENT ES

PAR QUE L OS MO LIN OS

VASQ UEZ

JERON IMO  L UIS DE CABRERA

CORR AL DE PALOS

LAS DAL IAS

VI LL A RIVADAVI A ANEXO A

GUAYAQU IL

NUESTRO H OG AR  II

VI LL A SAN ISI DRO

EJ ERCITO ARGENTIN O

COST A VERDE

AL M IRANTE BRO WNJARDIN  HIPO DRO MO

SAN  M AR CELO

RENE FAVALO RO

AM PL IACIO N VELEZ  SARSF IEL D

PR IM ERA JUN TA

PAR QUE 

MO DELO

COUN TRY BARRANCAS

AM PL IACIO N JARD IN ESPIN OSA

RESIDENCI AL ARAG ON

VI LL A AZAL AIS ANEXO

LAS PALM AS ANEXO

CIUDAD  AMPL IACIO N FERREYRA

BAR RANCAS D EL  SUR

CALIFO RNIA

AC HAVAL PEÑ A

CIUDAD  VILL A RET IRO

AM PL IACIO N JO SE IG NACIO  DIAZ  SECC ION 2

CLARO S DEL  BOSQ UE

COO PERATI VA 16  DE N OVIEM BRE

VI LL A 4 DE AGO STO

CORD OBA V

COUN TRY LA SANT IN A

VI LL A CLAR ET

AL TOS DE MANAN TI ALES

PAR QUE SAN  CARL OS

PO STA DE VARG AS

LA DO ROTEA

AM PL IACIO N PRIM ERO  DE M AYO

AI RES DEL  SUR

EM PALM E C ASAS DE OBR EROS Y EM PL EAD OS

AM PL IACIO N JO SE IG NACIO  DIAZ  SECC ION 3

QUIN TAS D E SAN JO RG E

PO RT AL D EL 

JACARANDA

COL INAS DE BELLA VISTA

APEAD ER O L A T ABLADA

CAROL A LO RENZ INI

NUEST RO H OG AR  I

AL BOR AD A SUR

SAN  CAYET ANO

20 DE JU NIO

RESIDENCI AL SAN JOR GE

PO LI CARPIO  CABRAL

FERR EYR A SEGUN DA SECCI ÓN

SAN  LU IS DE FRANC IA

AL BOR AD A 

NORT E

AM PL IACIO N L OS PL ATANO S

QUIN TAS 

DE ARG UELL O

LA FRATERNID AD

COUN TRY CAMPI ÑA DEL  SUR

AM PL IACIO N PARQ UE SAN C ARLO S

LOS JOSEFINO S

COUN TRY LO S ALG ARROBO S

LOS HORN ILL OS

CONSO RCIO  

16 DE NO VIEM BR E

GUIÑ AZU SUD

AM PL IACIO N KENNED Y

COUN TRY RANCH CLUB

VI LL A CLAU DINA

CABAÑA DEL  PILAR

BAJ ADA SAN R OQU E

PAL M AS DEL CLARET

BR IGAD IER 

SAN  M AR TI N

COUN TRY CLUB

SAN  LO RENZO NORT E

LAS CO RTADERAS

LA ESPERANZ A

EM AUS

AM PL IACIO N CABO  FARINA

PI EDRAS BL ANCAS

COO PERATI VA EL F UTURO

CONSO RCIO  ESPERANZA

COO PERATI VA LA H ERMO SA

RES. CH AT EAU CARRERAS C O.VI. CO

DE LO S DO CENT ES

JOSE I . RU CCI

Población Boliviana por barrios.
Córdoba Capital. Año 2008.

Población B oliviana

1 - 33

33 - 107

107 - 258

258 - 597

597 - 1347

RE FE RENCIAS

Escala: 1:95.000
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dinámicos, cuyos cambios en los determinantes incidirían en su composición. En esta línea, si 

se sostiene que los migrantes conservan vínculos estables y activos con el país de origen, 

manteniendo allí a sus hijos, conyugues, etc. y que además las condiciones materiales 

(posibilidades de actividad productiva, acceso a educación, a salud, a tierra para vivienda, 

expectativas de ingresos) de los países de origen no mejoran respecto de las de Argentina; 

entonces, cabe suponer que, con el tiempo tendrán lugar casos de reunificaciones de familias. 

En el período de aproximadamente de ocho años que media entre las fechas censales, se 

esperaría una tendencia a la feminización de la población nacida en Bolivia ─de composición 

principalmente masculina en 2001─, mientras que los nacidos en Perú, enriquecerían su 

proporción de varones. 

 

En términos de regímenes de crecimiento, en el período 2001-2008 la población 

boliviana se expandió a una tasa media anual de 123,3‰, con diferencia entre géneros, ya que 

las mujeres lo hicieron al 129‰ y los varones al 117,7‰. Este incremento en la tasa de 

crecimiento tiene como efecto una leve disminución en el índice el colectivo boliviano, se 

aprecia que el incremento de mujeres, a pesar de ser leve, se da una dirección al equilibro, el 

IM pasa de 108 a 100. 

 

La población peruana, presenta una tasa de crecimiento menor que la boliviana 

(aproximadamente 2 puntos porcentuales menos), muestra una mayor tasa de crecimiento en 

su población masculina (119,9), a diferencia del caso boliviano, no puede identificarse cuál es 

la dirección del flujo migratorio, sin embargo, puede observarse que hay un cambio en su 

composición, el IM pasa de 70 a 90, dato que sugiere la presencia de migraciones familiares 

y/o procesos de reunificación familiar.  

Tasas de crecimiento anual e índice de masculinidad de la población nacida en 

Bolivia, Perú y Capital. Censos 2001 – 2008. 

 

Variables 
Tasa de crecimiento   

(LN(P/P-1))/t*1000 

Capital Bolivia Perú 

Total 3,5 123,3 99,9 

Io Hombres 3,7 117,7 119,9 

Mujeres 3,4 129,0 84,0 

        

IM - 2001 92 108 70 

IM - 2008 92 100 90 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General  

de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 INDEC. 
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Si los datos se analizan por edad, en el año 2001, los bolivianos residentes en la ciudad 

de Córdoba tenían un promedio de edad de 38 años, pasando a 34 en el Censo 2008 y con una 

presencia de adultos mayores que se mantiene por periodo censal, que daría cuenta de un 

proceso migratorio antiguo. El promedio de edad de los peruanos pasa de 31,8 en el 2001 a 

33,3% en el 2008, la presencia de adultos mayores es ínfima (2,3 y 5,8 respectivamente) lo 

que señala que, o bien es un proceso migratorio reciente, o bien hay retornos al país de origen 

al cabo de la vida activa. El aporte de la población menor de 15 años haría suponer 

migraciones familiares, pero sin dudas se sostiene también la existencia de espacios laborales 

femeninos, puesto que en ambos casos, se acompaña de una importante presencia de mujeres 

(ver anexos tabla 1 y 2).  

 

La población en edad teórica de trabajar pasa de 83,0% en el 2001 a 72,5% en el 2008, 

para el caso boliviano; en el caso peruano pasa de 87,7% a 80,5% respectivamente; esta 

composición por edad acompañada de la tasa de actividad (Bolivia 45,9 en el 2001 a 60,0 en 

el 2008; Perú 60,0 a 50,9 respectivamente) nos sugiere que se trata de migraciones laborales, 

no obstante se debe tener en cuenta que, el acceso o la inserción laboral nada dice acerca de la 

calidad del empleo, por lo que es necesario considerar el eventual carácter precario de las 

actividades económicas. Un indicador claro sobre esto es “la percepción de aporte 

jubilatorio”, que trataremos más adelante. 

 

Relacionado también a la edad, se puede analizar el coeficiente de vejez demográfica, 

así podemos observar que la población boliviana, al igual que la población nativa presentan 

vejez demográfica, una característica de la antigüedad de este flujo migratorio. Sin embargo, 

la migración peruana, tomado como un proceso migratorio reciente, en el censo 2001 

presentaba juventud demográfica (CV=4,0), presentando sus primeros síntomas de vejez 

demográfica en el 2008 con un CV de 8,5 (ver interpretación del coeficiente de vejez en el 

anexo, tabla 3) 

 

Coeficiente de Vejez Demográfica. Censos 2001 - 2008. 

Lugar 

Nacimiento 
Censo 2001 Censo 2008 

Capital 13,0 
Vejez 

demográfica 
14,0 Vejez demográfica 

Bolivia 14,0 
Vejez 

demográfica 
13,2 Vejez demográfica 
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Perú 4,0 
Juventud 

demográfica 
8,5 

Primeros síntomas 

de vejez 

demográfica 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos 

de Córdoba y Censo 2001 INDEC. 

 

Respecto a las pirámides de población, éstas son típicamente “pirámides de 

migrantes”, con alta concentración de personas en las edades centrales, pocos niños y pocos 

adultos mayores. En la pirámide migratoria de la colectividad boliviana, se observa que en el 

año 2001 (color celeste oscuro) hay mayor presencia de hombres, pocos niños y adultos, para 

transformarse en el año 2008 hacia una pirámide con mayor componente de niños menores de 

10 años y adultos mayores. En la pirámide migratoria de la colectividad peruana, se observa 

con claridad la presencia, tanto en el año 2001 como en el 2008, de mujeres en edad activa de 

trabajar, acompañado del incremento de niños menores de 10 años y la aparición de adultos 

mayores. 
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Residentes bolivianos. Años 2001 - 2008 Residentes peruanos. Años 2001 - 2008 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 

INDEC 

 

c) Características educativas  

 

En términos educativos, desde el censo 2001, se identifica una migración calificada en 

el grupo de migrantes peruanos. Para el año 2008, el 64,20% de ésta población, mayor de 20 

años, tiene nivel secundario completo a más, porcentaje que no presenta mayor variación por 

sexo.  

 

Población de 20 años a más según nivel educativo alcanzado sobre el total de población de 

ese mismo grupo de edad 

 

Nivel educativo alcanzado 
Capital Bolivia Perú 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CENSO 2001 
         

% de población de 20 que 

nunca asistió a la escuela 
2,2% 2,0% 2,3% 8,8% 7,1% 10,6% 6,2% 5,0% 7,1% 

% población de 20 con 

estudios de secundario a 

más 
46,9% 45,8% 47,9% 36,3% 39,3% 33,0% 74,2% 81,0% 69,7% 

CENSO 2008 
         

% de población de 20 que 

nunca asistió a la escuela 
0,8% 0,8% 0,9% 2,5% 1,4% 3,6% 0,8% 0,6% 1,0% 

% población de 20 con 

estudios de secundario a 

más 
53,4% 51,9% 54,7% 35,5% 35,8% 35,2% 64,2% 65,5% 63,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 

INDEC 

 

Se trata de un resultado llamativo, puesto que se hablaría de una migración calificada 

que, en términos educativos, supera tanto a la población nativa como a la boliviana.  (53,4 y 

35,5 respectivamente). Por otro lado, los resultados de la población mayor de 20 años de la 

colectividad boliviana, presentan porcentajes bajos respecto al mayor grado de educación, 
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concentrándose porcentajes altos en población que nunca asistió a la escuela, tanto en el censo 

2001, como en el 2008 en detrimento de las mujeres (8,8 y 2,5 respectivamente).  

 

Los resultados son interesantes, la migración boliviana trata de una “migración 

fronteriza” e históricamente ligada a actividades agrícolas y, en la cual no requieren mano de 

obra calificada; por otro lado, la migración peruana, “migración transfronteriza” se  relaciona 

más a actividades en el sector construcción, servicio doméstico y comercio, las cuales, 

tampoco requieren mano de obra calificada al igual que el caso boliviano, esto último sugiere 

que la  actividad económica,  estaría por  debajo de las aspiraciones y/o  de  las posibilidades 

–teóricas– a las que los migrantes podrían acceder según su nivel de educación o calificación 

laboral, es decir, los niveles más elevados de formación no garantizan mejores oportunidades 

de empleo. 

 

d) Características ocupacionales 

 

Cuando se trata de migraciones por motivos económicos, una vez que arriban al lugar 

de destino, son propensos a emplearse, en tal medida que, generalmente, sus tasas de 

actividad superan a las de nativos (Bruno, 2007); y como se señaló líneas arriba, el nivel 

elevado de educación de los migrantes no garantiza una mejor oportunidad de empleo. 

 

Dentro de la población de 14 años a más se destaca que tanto en tasas de empleo y 

actividad, la población peruana residente en la ciudad de Córdoba, presenta valores que 

superan a la población boliviana y nativa. Si el análisis se realiza por sexo, no hay variaciones 

significativas dentro del colectivo peruano, pero sí son significativas en la población boliviana 

y nativa; en ambos casos, las mujeres presentan tasas inferiores de actividad y empleo  

respecto a los varones. Con relación a la tasa de desocupación, se observan valores bajos en la 

población peruana mientras que la población boliviana y nativa presenta los valores más altos.  

 

Población de 14 años a más, según indicadores laborales. Años 2001 y 2008. 

Indicadores Laborales 
Capital Bolivia Perú 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Censo 2001                   

Tasa de empleo 33,1 41,1 25,8 49,2 61,0 36,5 64,8 65,6 64,3 

Tasa de actividad 45,0 53,2 37,5 63,2 75,3 50,1 75,7 77,1 74,6 

Tasa de desocupación 26,3 22,7 31,1 22,2 19,0 27,3 14,3 15,0 13,8 

Censo 2008 
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Tasa de empleo 45,4 54,3 37,3 51,1 64,0 38,3 61,0 68,5 54,3 

Tasa de actividad 48,9 56,9 41,6 54,6 66,2 43,0 64,0 70,4 58,4 

Tasa de desocupación 7,2 4,7 10,4 6,3 3,3 10,9 4,8 2,8 7,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 INDEC. 

 

Estos indicadores, se acompañan de la precarización del empleo, a través de una 

gradual y perdurable instalación del trabajo no registrado, en este contexto, tanto los 

migrantes bolivianos como peruanos se ven afectados por una inserción laboral precaria y 

trabajo no registrado. En la tabla siguiente, se observa que en el año 2001, el 21,9% de la 

población ocupada, peruana, recibía aportes jubilatorios, dentro de ese grupo, el 13,5% de las 

mujeres indicaba percibir dichos aportes, es decir, aproximadamente el 86% de las mujeres no 

percibía aportes jubilatorios, si bien la tendencia al año 2008 es el incremento de los aportes 

jubilatorios, se observa que, para el caso de los hombres, no hay mayor variación en los 

periodos censales analizados.  

 

Población de 14 años a más, en condición de ocupación según aporte jubilatorio. Años 2001 y 

2008. 

Indicadores Laborales 
Capital Bolivia Perú 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Censo 2001                   

% Ocupados con 

descuento jubilatorio 
55,5 56,5 54,0 30,0 32,9 24,7 21,9 33,6 13,5 

% que representa la 

PEA en el total de 

personas de 14 años a 

más 

59,5 71,7 48,7 68,1 81,8 53,5 83,1 86,4 80,8 

Censo 2008                   

% Ocupados con 

descuento jubilatorio 
54,4 55,3 53,1 35,0 35,9 33,5 34,6 35,9 33,2 

% que representa la 

PEA en el total de 

personas de 14 años a 

más 

63,0 74,8 52,6 65,6 79,6 51,6 72,9 81,0 65,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 INDEC. 

 

El comportamiento de éstos indicadores laborales, en el periodo analizado, resulta de 

gran interés puesto que, permite apreciar, la evolución de la actividad, el empleo, el 

desempleo y los aportes jubilatorios, si bien hay una tendencia descendiente en términos de 

desocupación, y ascendente respecto a aportes jubilatorios, aún, estos datos conllevan a 

procesos de inserción laboral precaria e informal, principalmente para el caso de los varones, 

quienes no presentaron mayor movilidad en los aportes jubilatorios. Ello sugiere, que  los 
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varones estarían consiguiendo empleos más inestables, quizá de menor salario, que son los 

que, generalmente, se caracterizan por no contar con cobertura sanitaria, previsional, 

vacaciones, aguinaldos y por ende, no requieren mayor especialización de mano de obra. 

 

e) Pobreza,  NBI e IPMH 

 

Uno de los interrogantes en este trabajo, se relaciona a las condiciones de vida de los 

migrantes, como se señaló anteriormente, al tratarse de migraciones, principalmente, 

motivadas por el factor económico y con procesos de inserción laboral marcados por la 

informalidad, es de interés, caracterizar la problemática de la pobreza de estas poblaciones, 

para ello se seleccionaron dos indicadores, a) Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-;  b) 

Índice de Privación Material en el Hogar -IPMH-. 

 

Las NBI, nos proporcionan una medición sobre la intensidad de la pobreza estructural 

en los migrantes. A diferencia de la ciudad de Córdoba, la población peruana y boliviana, 

muestra una tendencia de valores de NBI que superan a la población nativa, a pesar que, la 

tendencia general es el descenso de los NBI.  

 

Porcentaje de personas según NBI. Censos 2001 - 2008. 

NBI 
Censo 2001 Censo 2008 

Capital Bolivia Perú Capital Bolivia Perú 

Al menos una NBI 12,20 26,85 29,15 9,89 20,86 23,29 

NBI 1 7,51 15,76 14,50 7,88 15,63 13,13 

NBI 2 2,28 7,83 20,44 1,51 4,31 11,27 

NBI 3 1,17 3,12 0,54 0,89 3,50 1,75 

NBI 4 0,75 1,61 1,12 0,05 0,02 0,16 

NBI 5 3,05 5,68 0,92 0,58 1,02 0,76 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 
INDEC. 
Hacinamiento (NBI 1): hogares con más de tres personas por cuarto. 
Tipo de Vivienda (NBI 2): hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 

Condiciones sanitarias (NBI 3): hogares que no tienen retrete.  

Asistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la 

escuela.  

Capacidad de subsistencia (NBI 5): hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe 

no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. 
  



16 

 

La condición de hacinamiento, es la NBI que afecta en mayor medida a la población 

migrante, el caso más grave es el del colectivo boliviano, que prácticamente no tuvo una 

variación significativa entre el año 2001 y 2008, si bien, hubo una variación, sobre este NBI, 

de la población peruana, este cambió fue muy leve (pasó de 14,50 a 13,13).  

 

Respecto a la población peruana, se observa que los migrantes habitan en viviendas de 

tipo inconveniente -NBI 2- (se pasa de 20,44 en el 2001 a 11,27 en 2008), estas viviendas, se 

caracterizan por ser piezas de inquilinato y precarias, etc., mientras que la población boliviana 

presenta valores muy bajos (7,83 en el 2001 y 4,31 en 2008). La tendencia es a mejorar la 

NBI, pero resulta interesante este dato, porque la migración boliviana es un proceso 

migratorio antiguo y por ende más asentado pero que presenta mayor condición de 

hacinamiento, mientras que la población peruana es un proceso iniciado recientemente. 

 

Con relación a los análisis de pobreza coyuntural, estructural y extrema o crónica, el 

IPMH, es un indicador que se complementa a las NBI y combina información de 

características habitacionales, educación, miembros activos, tamaño del hogar e identifica a 

hogares e individuos, respecto a la privación material de recursos corrientes, patrimoniales y 

convergentes. 

 

Porcentaje de personas según IPMH. Censos 2001 - 2008.   

              

IPMH 
Censo 2001 Censo 2008 

Capital Bolivia Perú Capital Bolivia Perú 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sin privación 66,5 50,7 79,2 85,9 68,2 77,4 

Solo de recursos corrientes 22,8 18,9 9,7 8,7 24,8 17,1 

Solo patrimonial 3,6 14,3 8,5 4,2 4,6 4,2 

Convergente 7,1 16,1 2,6 1,2 2,3 1,3 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 
INDEC. 

 

Cabe destacar que entre el año 2001 y 2008, se incrementó la privación sólo de 

“recursos corrientes”, que contiene a la pobreza coyuntural, entre el grupo de migrantes 

bolivianos y peruanos. Respecto a la privación convergente (pobreza crónica), es llamativa la 

disminución de éste índice en la población boliviana, puesto que bajó significativamente de 

16,1 a 2,3, ascendiendo la población que no presenta privación para el año 2008 al 68,2%. 
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Conclusión 

 

El trabajo explora la migración peruana y boliviana a la ciudad de Córdoba y ayuda a 

formular hipótesis sobre la forma en que ambas corrientes fueron modificándose en el tiempo. 

Modificaciones que se advierten en su composición sociodemográfica, la importancia de las 

redes de vínculos para sostener el proceso, su relación con las diferencias sociales, 

económicas y políticas entre los dos países, su continuidad a futuro. A escala individual, se ve 

con claridad el ascenso relativo que acompaña al cambio en la inserción económica de los 

migrantes, pero aun se mantienen procesos de inserción laboral precario e informal en 

desmedro de los varones. 

 

 El patrón de asentamiento de residencia, en ambas poblaciones, estaría ligado al 

desarrollo de las redes migratorias, de ayuda mutua y de contratación laboral, puesto que los 

cambios observados, dan cuenta, por un lado, de una movilización hacia el cinturón verde de 

la ciudad, característica de las migraciones históricamente ligadas a actividades agrícolas 

(migración rural-rural);  por el otro, la concentración en el centro de la ciudad (migración 

urbano-urbano) facilita el acceso laboral a las primeros empleos en la ciudad (construcción, 

servicio doméstico, etc.) 

 

 Para finalizar, la inserción laboral de los migrantes es un tema clave, existe una 

paradoja entre los migrantes calificados y no calificados, puesto que, ambos se insertan en 

actividades precarias e informales que no se relacionan a un mayor nivel de escolaridad, se 

agudiza la situación de la población masculina, que transitaría entre empleos inestables y mal 

pagos, en los cuales no se observa mejoras en los aportes jubilatorios. 
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Anexos: 

Tabla 1. Porcentaje de la población nacida en Bolivia, Perú y Capital- Censos 2001 - 2008. 
 

       

Variables 
Total población   

(Censo 2001) 
Total población   

(Censo 2008) 

Capital Bolivia Perú Capital Bolivia Perú 

Total 
100,0% 

(1.284.582) 

100,0% 
(4.999) 

100,0% 
(6.178) 

100,0% 
(1.315.423) 

100,0% 
(11.416) 

100,0% 
(12.062) 

Hombres 
47,8% 

(613.779) 
51,9% 
(2.593) 

41,3% 
(2.549) 

47,8% 
(628.996) 

50,0% 
(5.704) 

47,2% 
(5.690) 

Mujeres 
52,2% 

(670.803) 
48,1% 
(2.406) 

58,7% 
(3.629) 

52,2% 
(686.427) 

50,0% 
(5.712) 

52,8% 
(6.372) 

       

% 15 a 64 64,4% 83,0% 87,7% 66,0% 72,5% 80,5% 

Edad promedio 31,4 37,9 31,8 32,6 34,0 33,3 

Tasa de actividad* 41,7 45,9 60,0 45,9 60,0 50,9 

* Se aplica a la población de 14 años a más. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 

INDEC 

 

Tabla 2. Población total por grandes grupos de edad y sexo. Censos 2001 - 2008. 

                      

Edad   

                            

Censos 

Capital Bolivia Perú 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 
2001 1.284.582 613.779 670.803 4.999 2.593 2.406 6.178 2.549 3.629 

2008 1.315.423 628.996 686.427 11.416 5.704 5.712 12.062 5.690 6.372 

< 15 
2001 335.468 169.948 165.520 399 224 175 613 297 316 

2008 315.513 161.223 154.290 2.070 1.024 1.046 1.646 835 811 

15 a 64 
2001 827.218 397.694 429.524 4.148 2.113 2.035 5.421 2.142 3.279 

2008 867.695 417.286 450.409 8.271 4.142 4.129 9.711 4.520 5.191 

> 65 
2001 121.896 46.137 75.759 452 256 196 144 110 34 

2008 132.215 50.487 81.728 1.075 538 537 705 335 370 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2008 de la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba y Censo 2001 
INDEC. 

 

Tabla 3. Interpretación del Coeficiente de vejez demográfica. 

 

  
V < 8 Juventud demográfica 

8 < V < 10 Primeros síntomas de vejez demográfica 

10 < V < 12 Estadio intermedio de vejez demográfica 

  
V > 12 Vejez demográfica 

 

 

 


