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RESUMEN 

Este artículo tiene como propósito describir las conformaciones familiares 
de las mujeres migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú en edad reproductiva 
viviendo actualmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires de la 
República Argentina. Específicamente procura caracterizar los compor-
tamientos diferenciales con respecto a los tipos familiares en el país de 
destino, la relación de exogamia y los vínculos con las familias en los 
países de origen, enfocando, en este caso, principalmente en las mujeres 
que se separaron de su familia de procreación.  A su vez, se presentan 
aspectos de la inserción laboral en el país de destino.      

Para tales objetivos se realiza un análisis descriptivo multivariado a 
partir de datos cuantitativos. Se utilizan datos primarios obtenidos a través 
de la Encuesta sobre Migración, Fecundidad y Familia (EMFF 2011) 
realizada por la Dirección Nacional de Población en el año 2011. En esa 
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encuesta se aplicó un cuestionario estructurado a una  muestra intencional 
de 653 mujeres de entre 18 y 49 años de edad procedentes de Bolivia, 
Paraguay y Perú que actualmente residen en Argentina (principalmente en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos del Gran Buenos 
Aires). El trabajo de campo se realizó en las dependencias de la Dirección 
Nacional de Migraciones donde se gestionan los trámites de radicación y 
el DNI de los extranjeros en Argentina. La muestra incluyó mujeres con 
algún tipo de trámite de residencia resuelto, en la instancia de tramitación 
del DNI. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las características de los migrantes de la región en la 
Argentina cobró un interés particular en los últimos años. Si bien el stock 
de inmigrantes sudamericanos en el país no tiene un volumen significativo 
(cerca del 3 % de la población total), su concentración en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)1, la visibilidad en el discurso de 
los medios masivos de comunicación en la década del noventa, reforzando 
estereotipos negativos en un contexto de crisis económica, y los cambios 
en la política migratoria en los últimos años, a partir de la sanción de la ley 
25871 en 2003, revitalizaron los estudios sobre la temática. 

Existen distintas maneras de entender y pensar la relación de los 
inmigrantes con las sociedades de destino. Diversos estudios trabajaron la 
inserción de los migrantes de la región en el mercado laboral local y las 
relaciones que se establecen en este sentido con la sociedad receptora 
(Benencia y Gazzotti 1995; Benencia 2007; Cerrutti y Maguid 2007; 
Cerrutti y Bruno 2007). En la literatura sobre la inmigración transoceánica 
de fines de siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina se produjo 
una interesante discusión alrededor de la consideración de este fenómeno 
en términos de pluralismo cultural vs. crisol de razas, en la cual, el análisis 

1 El AMBA comprende la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos 
Aires correspondientes al Gran Buenos Aires. 
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de los indicadores de las pautas matrimoniales de los inmigrantes fue el 
principal soporte de las interpretaciones del fenómeno en esos términos 
(Germani, 1962; Szuchman, 1977;  Baily, 1980; Seefeld, 1982; Otero, 
1990; Devoto, 2004). El análisis de estos indicadores también repuso 
importantes debates y nuevas formas de pensar los vínculos de los 
inmigrantes en las sociedades de destino en las literaturas francesa y 
norteamericana2. 

Este artículo tiene como propósito describir las conformaciones 
familiares de las mujeres migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú en edad 
reproductiva viviendo actualmente en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires de la República Argentina. Específicamente procura caracterizar los 
comportamientos diferenciales con respecto a los tipos familiares en el país 
de destino, la relación de exogamia y los vínculos con las familias en los 
países de origen, enfocando, en este caso, principalmente en las mujeres 
que se separaron de su familia de procreación.  A su vez, se presentan 
aspectos de la inserción laboral en el país de destino.          

 

 

2 En este sentido,  se expresan distintos enfoques sobre estas relaciones en los términos de  
asimilación o diferencialismo (Glazer, 1993; Todd, 1996;Alba y Nee, 1997; Brubacker, 
2001). Cada una de estas posiciones tiene implicancias teóricas y políticas muy 
relevantes. Como señala Brubacker en este momento existe una revitalización del 
concepto de asimilación frente al giro diferencialista de las últimas décadas del siglo XX. En 
tal dirección aparecen autores que encuentran una potencialidad en la idea de 
asimilación para pensar las migraciones actuales en EEUU, considerando que si bien 
implica la disminución o en un caso extremo la desaparición de las diferencias étnicas, y 
las diferencias sociales y culturales que ellas expresan, no necesariamente estas relaciones 
involucran a la mayoría étnica. Es decir, la asimilación se puede producir entre minorías 
étnicas sin afectar la relación de estás con la mayoría (Alba y Nee, 1997). Por otro lado 
Brubacker propone repensar su sentido en términos de tratar como similar  a diferencia de 

hacer similar .De esta forma las políticas de asimilación no deberían tener resultados 
asimilacionistas. (Brubacker, 2001) 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FUENTE DE DATOS 

En este trabajo se utilizan datos primarios obtenidos a través de la 
Encuesta sobre Migración, Fecundidad y Familia (EMFF 2011) realizada 
por la Dirección Nacional de Población en el año 2011.                   

La EMFF 2011 se desarrolló en un contexto de plena aplicación de la 
Ley de Migraciones 25871, sancionada por el parlamento argentino en 
2003. Esta ley sentó las bases de una nueva política migratoria que, a 
diferencia del marco normativo anterior adopta un enfoque de derechos 
humanos en el tratamiento de las migraciones. La norma garantiza la 
reagrupación familiar, el acceso igualitario a la educación y a la salud 
como derechos inalienables de las personas migrantes, estableciendo la 
igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. A su vez, esta ley 
representa el primer antecedente de una política migratoria orientada a la 
integración del bloque regional.  

En la EMFF 2011 se aplicó un cuestionario estructurado a una  muestra 
intencional de 653 mujeres de entre 18 y 49 años de edad procedentes de 
Bolivia, Paraguay y Perú que actualmente residen en la Argentina 
(principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos 
del Gran Buenos Aires). El trabajo de campo se realizó en las 
dependencias de la Dirección Nacional de Migraciones donde se gestionan 
los trámites de radicación y el DNI de los extranjeros en Argentina. La 
muestra incluyó mujeres con algún tipo de trámite de residencia resuelto, 
en la instancia de tramitación del DNI.      

Entre las características básicas de la muestra se observa que más del 40 
por ciento de las mujeres entrevistadas reside en Argentina hace más de 10 
años. Sólo cerca del 12 % reside en el país desde los últimos tres años 
anteriores al relevamiento. Con respecto a las edades según grupos 
quinquenales por país de nacimiento, la muestra presenta la siguiente 
distribución: 
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Gráfico 1. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por grupos quinquenales de edad. Año 2011 

 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

En todas las nacionalidades prevalecen el grupo de 25 a 29 años de 
edad. Siguen los grupos contiguos anterior y posterior. A su vez, se puede 
observar que para Bolivia y Paraguay la distribución por edades es 
bastante similar, mayor en las edades mencionadas y descendiendo hacia 
los extremos, en tanto entre las mujeres peruanas el grupo de 40 a 44 años 
tiene un peso similar a los de 20 a 24 y 25 a 29 años.            

CARACTERÍSTICAS DE LAS M IGRACIONES HACIA LA ARGENTINA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS 

La restructuración económica y los sucesivos ajustes implementados desde 
finales de la década del 70 en los países latinoamericanos alteraron en gran 
medida las posibilidades de vastos sectores de sobrevivir produciendo 
importantes movimientos poblacionales (Maguid y Arruñada, 2006; 
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Cerrutti, 2009). Si bien la Argentina atravesó diversas crisis, siguió siendo 
un importante receptor de la migración regional, principalmente de los 
países mencionados, lo que podría explicarse en alguna medida por el 
desequilibrio de las economías de origen y destino. 

Con la reducción de los flujos migratorios ultramarinos a partir de la 
segunda posguerra, la inmigración limítrofe comienza a ganar peso 
relativo dentro del total de inmigrantes en el país. Ya en 1991 estos 
migrantes constituyen la mitad de los nacidos en el extranjero viviendo en 
el país. Esta tendencia sigue hasta la actualidad. Disminuye el stock total 
de extranjeros producto del envejecimiento y de la mortalidad de las 
antiguas cohortes inmigratorias transatlánticas, incrementándose el peso 
relativo de los inmigrantes limítrofes y los procedentes de Perú que 
representaban en conjunto cerca del 78 % de los extranjeros residiendo en 
la Argentina en 2010.  

Al interior de este grupo pueden reconocerse distintos momentos en los 
que prevalecieron los movimientos desde algún país en particular. En los 
últimos años los colectivos de inmigrantes más dinámicos en el país son 
los paraguayos, bolivianos y peruanos. Este último grupo creció particu-
larmente en las últimas dos décadas, pasando de 15.939 en 1991 a 157.514 
en 2011. Si bien en términos absolutos todavía está lejos de los colectivos 
más numerosos en el país, en términos relativos (888 % de crecimiento) da 
cuenta de la dimensión que cobra esta migración en los años recientes. 

Otro de los aspectos remarcables de las migraciones hacia la Argentina 
en los últimos años es el proceso de feminización de los flujos. Diversos 
estudios han observado un aumento de las mujeres migrantes en la región 
en las últimas décadas. Este aumento y el impulso de los estudios de 
género permitieron visibilizar a las mujeres como protagonistas de los 
procesos migratorios.  

La feminización de las migraciones tiene fuertes implicancias en la 
consolidación de redes sociales y familiares, potenciando la autonomía o 
bien la definitiva subordinación a los patrones de desigualdad extendidos 
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socialmente (Pizarro, 2003). El proceso de feminización de los flujos 
migratorios está asociado al aumento de la demanda laboral en diversos 
sectores de la economía en los países de destino. Una de las características 
de los mercados laborales de estos países es el aumento de la participación 
de las mujeres en sectores de la actividad económica asociados al aumento 
de los niveles educativos. Esto produce como demanda vinculada, los 
trabajos que cubren las tareas domésticas. En este sentido aparece lo que 
algunos investigadores han entendido como complementariedad de la 
mano de obra inmigrante con la nativa (Domingo, 2005). Los principales 
nichos laborales donde terminan incorporándose mayoritariamente las 
mujeres migrantes son los que están vinculados a los cuidados y las tareas 
domésticas, en especial, el cuidado de niños y ancianos. (Domingo, 2005; 
Herrera, 2004 y 2005). 

En la Argentina aumentó cerca de 5 puntos porcentuales la proporción 
de mujeres inmigrantes entre 1980 y 2010 llegando a representar algo más 
del 54 % del total de los inmigrantes en el país. Este aumento de 
proporción se da en casi todos los colectivos y es particularmente notorio 
en las peruanas que pasan de representar cerca del 34 % en 1980 a casi el 
60 del total de los inmigrantes de ese país en 2001. En los otros dos 
colectivos la tendencia sigue en el mismo sentido. Más moderada en el 
caso de las paraguayas aunque la presencia femenina de este grupo 
siempre fue alta, en 1980 llegaban casi al 54 %del total, y un poco más 
acentuada entre las bolivianas que pasan de representar el 44 % del total de 
los migrantes de ese país en 1980 a poco menos del 50 en 2001. En este 
último grupo, tal como señala Cerrutti, el proceso podría estar marcando 
dos posibles cambios: el acortamiento del tiempo que demanda la 
reunificación de las familias y/o una mayor propensión de las mujeres 
bolivianas a emigrar, dada la tradición familiar de esta migración (Cerrutti, 
2009: 36). 
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EL ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE EXOGAMIA  COMO INDICADOR DE 

INTEGRACIÓN 

Los indicadores que miden la proporción de uniones entre inmigrantes, sus 
hijos, o sus nietos con los miembros de la sociedad receptora son los 
índices antropológicos más fiables de asimilación o de segregación y 
pueden imponer su verdad a los indicadores políticos o ideológicos (Todd, 
1996). A mayores niveles de exogamia se supone menores prejuicios 
étnicos, lo que permitiría pensar en una sociedad más integrada (Sánchez 
Domínguez, 2009). Las uniones de las personas dan cuenta de todo un 
entramado social y cultural que excede la elección de los participantes. 
Como señala Devoto, siguiendo a P. Bourdieu, un buen matrimonio forma 
parte de un conjunto de reglas internalizadas, transmitidas entre las 
generaciones, de tal forma que la elección de la pareja no puede analizarse 
a partir de la decisión individual, ni de acuerdo a ciertas convenciones 
sociales, sino que está sujeta a la presión del entorno familiar y del grupo 
más amplio de relaciones primarias. En este sentido, el matrimonio 
implica un ámbito de sociabilidad compartido, la influencia de un 
mercado (cantidad de hombres o mujeres disponibles), y retrata las 
convenciones y los valores puestos en juego por aquellos que eligen pareja 
(Devoto, 2004: 330). 

El conocimiento de las características socioculturales de los migrantes 
en las sociedades receptoras, particularmente la composición de las 
estructuras familiares y sus vínculos con los nativos, puede esclarecer 
distintos aspectos de los procesos de integración en los países de destino. 
Sin embargo, como señala Todd, este análisis no puede darnos por sí solo, 
una comprensión  global de los mecanismos de asimilación o segregación 
que operan en las sociedades receptoras, ya que éstas tienden a imponer, 
independientemente del contenido objetivo de la cultura inmigrada, su 
propia visión de la relación interétnica, así como la solución de 
asimilación o segregación que le interesa (Todd, 1996: 18). Más allá de 
esto, podemos considerar que caracterizar las estructuras familiares y la 
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relación de exogamia de las mujeres de la muestra, así como las relaciones 
con las familias en los países de origen, permitirá explorar el tema para 
tener una aproximación desde esta perspectiva. Por otro lado, observar la 
inserción laboral de estas mujeres nos posibilitará tener una mirada 
complementaria y reconocer algunos aspectos de las tendencias de las 
migraciones internacionales que se expresan también en el caso argentino. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES EN PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO 

Uno de los primeros aspectos relevantes entre las entrevistadas es que más 
de la mitad en todos los colectivos no tenía cónyuge ni hijos antes de llegar 
a la Argentina. 

Antes de llegar al país el 51,6 % en todos los grupos no tenía cónyuge ni 
hijos. Alrededor del 28 % tenía cónyuge e hijos, un 15 % hijos sin cónyuge 
y  solo un 5, 1 % tenía cónyuge pero sin hijos. Estos porcentajes se 
mantienen con leves cambios en todos los países (cuadro 1).  

Una de las variables que se asocia a estas características es la edad de 
las mujeres de la muestra antes de migrar. Cerca del 36 % de las 
entrevistadas llegó a la Argentina con menos de 20 años. Porcentaje que 
sube al 65 % considerando a las menores de 25 años.  Gran parte de estas 
mujeres vivía con sus padres y o hermanos antes de partir.  
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Cuadro 1. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en 
Argentina por responsabilidades familiares antes de partir. Año 2011 

 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

Con respecto a la composición de los hogares se observa que alrededor 
del 48 % de las mujeres en todos los colectivos vivían con sus padres y/o 
hermanos sin cónyuge ni hijos. En tanto en el país de destino la 
convivencia en pareja prevalece entre las migrantes (cuadro 2).  

Cuadro 2. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en 
Argentina por situación conyugal actual. Año 2011 

 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

Otro dato relevante es que cerca del 50 % de las entrevistadas 
conformaron su pareja actual después del año de llegada a la Argentina. Al 

RESPONSABILIDADES

FAM ILIARES ANTES DE PARTIR

Total Bolivia Paraguay Perú

Tenía cónyuge e hijos 28,0 28,4 26,5 31,3

No tenía cónyuge pero si hijos 15,3 13,0 17,4 14,1

Tenía cónyuge sin hijos 5,1 7,0 4,5 (…)

No tenía conyuge ni hijos 51,6 51,6 51,6 51,6

Total 100 100 100 100

(…) menos de 5 casos

PAÍS DE NACIM IENTO

SITUACIÓN CONYUGAL

Total Bolivia Paraguay Perú

Tiene y convive en pareja 65,8 65,6 70,6 54,7

Tiene pero no convive 9,0 8,4 8,1 12,5

No t iene pareja 25,1 26,0 21,3 32,8

Total 100 100 100 100

PAIS DE NACIM IENTO
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momento de migrar la mayoría de las mujeres no se encontraba en pareja y 
convivía con los familiares directos. En la Argentina tenemos una 
prevalencia de los hogares con cónyuge e hijos que sumados a los hogares 
de mujeres en pareja pero sin hijos llega a cerca del 55 % de los casos. Si 
bien entre quienes llevan menos tiempo de residencia en el país es un poco 
más alta la convivencia con otros familiares (hogares que pueden incluir a 
su vez cónyuge y/o hijos), ésta no llega al 36 % del total y baja más de 6 
puntos porcentuales en los grupos de más de 3 años de residencia. El tipo 
de hogar que prevalece en todos los colectivos es el nuclear con hijos. 

Entre las mujeres que formaron su pareja actual en la Argentina 
observamos que la relación de exogamia es bastante alta para paraguayas y 
peruanas (poco más del 40 %) y un poco más baja para las bolivianas, 
cercana al 28 % (cuadro 3). Para interpretar estos datos hay que tener en 
cuenta que estamos trabajando con porcentajes simples y los efectos de la 
estructura de la población podrían estar interviniendo en esta relación. 
Como mencionamos anteriormente a partir de la información censal, las 
proporciones de mujeres y hombres en las colectividades paraguaya y 
peruana residiendo en la Argentina no son equivalentes por lo que el 
excedente de mujeres podría estar afectando la relación de exogamia en el 
mercado matrimonial.  
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Cuadro 3. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina que formaron pareja en la Argentina por país de nacimiento de la pareja actual. 
Año 2011 

 
(…) menos de 5 casos 

Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

No disponemos en esta fuente de la información correspondiente a la 
nacionalidad de los padres de las parejas por lo que no podemos saber en 
qué medida corresponden a hijos de padres de la misma nacionalidad de 
las mujeres entrevistadas. Tal como señaló Szuchman en su trabajo sobre 
la inmigración europea en Córdoba, al controlar las uniones de los efectos 
que podría tener la nacionalidad del padre de la novia, se encontró una 
fuerte correlación positiva entre la nacionalidad de los novios y los padres 
de las novias, aún mayor a la de la pareja (Szuchman, 1977). 

Con respecto a la antigüedad de la residencia en la Argentina se 
observa un aumento de las uniones con argentinos entre las mujeres 
migrantes que presentan más años de residencia en el país (cuadro 4). La 
antigüedad de la residencia es una variable que suele asociarse a la relación 
de exogamia de los inmigrantes en las sociedades receptoras. A mayor 
antigüedad se supone mayores posibilidades de establecer vínculos fuera 
de la comunidad de origen (Sánchez Domínguez, 2009). 

 

 

Total Bolivia Paraguay Perú

Argentina 38,1 28,4 41,5 42,2

País de origen 57,1 70,1 54,8 44,4

Otro 4,9 (…) 3,7 13,3

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

247 67 135 45

PAIS DE NACIM IENTO

DE SU PAREJA

PAIS DE NACIM IENTO
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Cuadro 4. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina que formaron pareja en la Argentina por país de nacimiento de la pareja actual 
según antigüedad de la residencia en la Argentina. Año 2011 

 
(…) menos de 5 casos 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

El lugar de residencia, la posibilidad de encuentro en función de la 
cercanía geográfica, es otro aspecto relevante para el análisis de las 
uniones. Tal como señala Otero, en algunos casos las características 
residenciales debilitarían el peso de la endogamia como variable 
explicativa de las pautas matrimoniales (Otero, 1990). No contamos con 
información como para trabajar este tema a partir de los datos de esta 
fuente, pero basándonos en la información censal de 2001 podemos decir 
que existe una gran concentración de los migrantes bolivianos, paraguayos 
y peruanos en algunos sectores del área metropolitana. En la Ciudad de 
Buenos Aires, unos pocos barrios3 nuclean cerca del 50 % de los migrantes 
de esos países residentes en la ciudad. En tanto en el GBA, si bien 
aparecen un poco más distribuidos, en los partidos de La Matanza y 
Lomas de Zamora estos migrantes tienen mayor preponderancia que en el 
resto de los distritos.  

El estudio de los vínculos de las mujeres con las familias en los países 
de origen, en particular quienes tienen hijos en esos países, puede agregar 

3 Villa Lugano, Flores, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Retiro, Balvanera. 

Total Bolivia Paraguay Perú

Argentina 26,2 (…) 35,3 (…)

País de origen 67,7 81,3 64,7 60,0

Ot ro (…) (…) (…)

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

65 16 34 15

Argentina 42,3 33,3 43,6 53,3

País de origen 53,3 66,7 51,5 36,7

Ot ro 4,4 5,0 (…)

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

182 51 101 30

ANTIGÜEDAD DE

LA RESIDENCIA EN

ARGENTINA

M enos de 5 años

PAIS DE NACIM IENTO

DE LA PAREJA
PAIS DE NACIM IENTO

M ás de 5 años
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información para pensar la integración de los migrantes en las sociedades 
receptoras en tanto podemos suponer que quienes eligen el contexto de 
crianza de los hijos en el país de origen como aquellos que por alguna 
imposibilidad no pueden residir junto a ellos en las sociedades receptoras 
pero siguen teniendo un vínculo sostenido, mantendrán cierta distancia 
con respecto a éstas últimas.   

En la muestra de la EMFF 2011 se observa que de las mujeres que 
tienen hijos, poco más del 16 por ciento tiene por lo menos uno residiendo 
en el país de origen. De ese porcentaje cerca de la mitad tiene todos sus 
hijos en el país de origen y el otro 8 % corresponde a las mujeres que 
tienen hijos tanto en el país de origen como en la Argentina. Entre las 
peruanas el porcentaje que tiene por lo menos un hijo en el país de origen 
se encuentra por encima del 20 %. Entre las bolivianas por debajo del 12 % 
y de las paraguayas cercano del 18 % (cuadro 5). Entre las mujeres que 
tienen hijos menores de 14 años los porcentajes son un poco más bajos, 
cercanos al 12 %, siguiendo las distintas colectividades la misma tendencia 
que se expresan en el cuadro 5.   

Cuadro 5. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por país de residencia actual de los hijos. Año 2011 

 
(…) menos de 5 casos 

Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

Total Bolivia Paraguay Perú

País de origen de la madre 7,9 5,0 8,1 12,6

Argent ina 82,6 87,0 81,4 78,2
Argentina y país de origen de la

madre 8,5 6,8 9,7 8,0

Otra situación 1,0 (…) (…) (…)

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

(485) (161) (237) (87)

PAÍS DE NACIM IENTO
PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL DE

LOS HIJOS
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  Entre las mujeres que tienen hijos y envían dinero a su país de origen 
se advierte que los porcentajes más altos se dan entre las paraguayas con 
cerca del 52 %. También la frecuencia es mayor en este colectivo. Entre las 
peruanas el porcentaje se acerca al 43 % y la frecuencia es un poco menor 
al de las paraguayas. El porcentaje más bajo corresponde al de las 
bolivianas, cercano al 32 % y con una menor frecuencia de envíos (cuadros 
6 y 7). 

Cuadro 6. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por envío de dinero a su país de origen. Año 2011 

 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

Con relación a los contextos de crianza se observa que poco más del 19 
por ciento de las mujeres considera su país de origen como el más 
adecuado para criar a sus hijos pequeños. El porcentaje entre las 
paraguayas ronda el 14 %, en tanto aumenta entre las peruanas  (20 por 
ciento), llegando en las bolivianas al 26 %. Cuando se indaga sobre los 
contextos para criar a los hijos adolescentes los porcentajes del total suben 
al 34 % siguiendo la misma tendencia entre los distintos grupos, es decir 
más bajo el porcentaje entre las paraguayas, luego las peruanas y más alto 
entre las bolivianas.      

 

 

 

 

Total Bolivia Paraguay Perú

Sí 43,5 31,7 51,9 42,5

No 56,5 68,3 48,1 57,5

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

485 161 237 87

ENVÍA DINERO A SU

PAÍS DE ORIGEN

PAIS DE NACIM IENTO
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Cuadro 7. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por frecuencia de envío de dinero a su país de origen. Año 2011 

 
(…) menos de 5 casos 

Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES 

MIGRANTES EN LA ARGENTINA   

La participación de las mujeres de la muestra en el mercado de trabajo es 
bastante alta superando el 78 % del total. Desagregado según colecti-
vidades se observa que las peruanas son las económicamente más activas 
llegando al 84 %, seguidas por las paraguayas (80 %) y por último las 
bolivianas (74 %).   

La ocupación se concentra en los sectores de inserción tradicionales 
para estos colectivos. Prevalece el servicio doméstico entre las paraguayas 
(57 %) y peruanas (37 %), entre quienes cerca del 20 % participa en la 
actividad comercial. Los sectores en los que más se ocupan las bolivianas 
son el textil, cerca del 37 por ciento,  un 20 por % en la actividad comercial 
y un 14 % al trabajo doméstico. Fuera de estas actividades también hay 
una pequeña porción de este colectivo que trabaja en los servicios de salud. 
Lo mismo sucede entre las peruanas. 

La mayoría de estos trabajos son de baja calificación tal como se 
observa el cuadro 8.   

 

Total Bolivia Paraguay Perú

Una vez por mes 36,0 25,5 41,5 32,4

Al menos una vez

cada tres meses
19,0 13,7 21,1 18,9

Al menos una vez

cada seis meses
10,0 (…) 9,8 13,5

Esporadicamente 35,1 52,9 27,6 35,1

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

211 51 123 37

FRECUENCIA DE

ENVÍO DE DINERO

PAIS DE NACIM IENTO



XII JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN

2057 | A E P A

Cuadro 8. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por calificación de la ocupación. Año 2011 

 
(…) menos de 5 casos 
-  dato igual a cero 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

La proporción de mujeres que tienen aportes jubilatorios es baja, 
alrededor del 33 % del total. En particular entre las bolivianas llegando al 
81 % quienes no reciben ningún aporte. Esto da cuenta de la informalidad 
de los trabajos a los que acceden mayormente las migrantes de estos países 
(cuadro 9).  

Con respecto al trabajo en función de la antigüedad de la residencia en 
Argentina, no encontramos correlación entre esta variable y el acceso a 
trabajos de mayor calificación. Sí, entre quienes tienen más de tres años de 
residencia se observa un leve aumento en el acceso al trabajo formal.   

 

 

 

 

 

 

Total Bolivia Paraguay Perú

Profesional 1,8 5,1 (…)

Técnica 4,4 3,6 3,2 8,2

Operativa 34,7 53,3 27,1 25,8

Sin calificación 59,1 38,0 69,7 64,9

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

(455) (137) (221) (97)

PAÍS DE NACIM IENTOCALIFICACIÓN DE LA

OCUPACIÓN
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Cuadro 9. Mujeres de 18 a 49 años nacidas en Bolivia, Paraguay o Perú residentes en la 
Argentina por percepción de aportes jubilatorios. Año 2011 

 
Fuente: Dirección Nacional de Población. Encuesta sobre Migración, Fecundidad y 
Familia 2011. 

CONCLUSIONES 

Explorar las características de los hogares, las uniones y vínculos 
familiares de las mujeres nacidas en Bolivia, Paraguay y Perú residiendo 
en el AMBA nos abre diversos interrogantes para futuros análisis sobre la 
integración de los inmigrantes de estos países en el área metropolitana. 

Las mujeres de la muestra, particularmente paraguayas y peruanas, 
presentan altos porcentajes de uniones con argentinos que aumenta con la 
antigüedad de la residencia en el país. Este aspecto fortalece la relación ya 
que se supone que a mayor tiempo de residencia en la sociedad receptora, 
existen mayores posibilidades de establecer un vínculo en una sociedad no 
segregada.  Como mencionamos anteriormente los porcentajes tienen que 
ser matizados por no contar con la información sobre el país de 
nacimiento de los padres de las parejas lo que podría estar sobrestimando 
la relación de exogamia. Sin embargo es un dato relevante considerando la 
importancia de las redes migratorias en estos grupos y la alta 
concentración geográfica que presentan, principalmente en la Ciudad de 
Buenos Aires, lo que llevaría a pensar en una mayor endogamia. De 
sostenerse esta tendencia contando con mayor información sobre las 
uniones habría que rever la idea de que estos grupos solo se integran con la 

Total Bolivia Paraguay Perú

Le descuentan en el

t rabajo 27,5 13,1 34,4 32,0

Aporta por sí misma 5,9 5,8 4,5 9,3

No tiene aporte 66,6 81,0 61,1 58,8

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

(455) (137) (221) (97)

APORTE JUBILATORIO
PAÍS DE NACIM IENTO
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población nativa de los grandes conglomerados en situación de trabajo 
(Benencia, 2007).   

Con respecto a los vínculos con la familia en el país de origen se 
observa, a partir del envío de remesas, que una porción importante de esta 
población no realiza envíos de dinero. La gran mayoría de estas mujeres 
vive en la Argentina con sus hijos, lo que podría estar explicando esta 
situación más allá de las características de la economía familiar. La 
mayoría de las mujeres forman su propia familia luego de la migración, ya 
en el país de destino.   

Un aspecto importante para indagar son las diferencias al interior de los 
grupos, tanto regionales como sociales que pueden proporcionar datos 
para un análisis más específico. Debemos considerar que estas carac-
terísticas no refieren únicamente en función de la nacionalidad. El carácter 
regional y la condición social también operan como determinantes en este 
sentido y no son aspectos mutuamente excluyentes.    

Por último, el mercado laboral muestra una situación de precariedad 
general en todos los grupos. La informalidad y la baja calificación 
dominan los trabajos a los que acceden las mujeres de la muestra. Esto se 
mantiene entre quienes presentan mayor antigüedad en la residencia, 
indicador que da cuenta de las dificultades para acceder a trabajos estables 
y de mejor remuneración. La inserción ocupacional se produce 
mayormente en los nichos tradicionales de las migrantes de estas 
colectividades en la Argentina.  
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