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Redes sociales y trayectorias laborales de migrantes peruanos en Córdoba 

María del Carmen Falcón Aybar* 

Resumen 

En esta investigación, se exponen los resultados del “Cuestionario Migración peruana 

en Córdoba - EPRC 09” aplicada el año 2009 y se propone un análisis socio-demográfico, según 

dos categorías migratorias: a) migrantes antiguos y, b) migrantes recientes. Es a partir de las 

categorías “migrante antiguo” y “migrante reciente” que se ponen de relieve las principales 

características de la migración peruana en la ciudad de Córdoba, y, con entrevistas aplicadas a 

referentes de la comunidad peruana se complementan los resultados de la encuesta, donde se 

observa el rol que cumplen las redes migratorias desde el inicio del proyecto migratorio hasta 

la inserción laboral, reconstruyendo las trayectorias laborales de los migrantes desde su primer 

empleo hasta el último (al día de la encuesta). El trabajo permitió encontrar similitudes entre 

los procesos de migración interna (en Perú) y la migración ocurrida en Córdoba, así como 

identificar un patrón de desplazamiento barrial, observado también en los censos, en el cual los 

migrantes se trasladaron hacia barrios periféricos, ocupando inclusive terrenos de relleno 

sanitario; hecho que da cuenta de la necesidad del acceso a la vivienda de parte de los migrantes. 

Objetivos 

Objetivo general: 

● Identificar el proceso migratorio peruano a partir de las diferencias existentes entre 

las categorías migratorias “antiguo y reciente”, desde inicios de la década de los 90 

hasta 2010. 

Objetivos específicos:  

● Analizar las diferencias de inserción laboral por género entre los grupos de 

migrantes residentes en Córdoba. 

● Analizar el papel de las redes sociales y conocer las trayectorias laborales de los 

migrantes peruanos residentes en Córdoba. 

Metodología y fuentes de información 

Esta investigación se aborda desde una metodología mixta, se centra principalmente en 

el análisis cuantitativo y se apoya con técnicas de análisis cualitativo realizadas durante el 

trabajo de campo. Las fuentes de información con las que se trabaja son: a) secundarias, en las 
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cuales se utilizan y analizan los censos nacionales de población de Argentina 1991, 2001, 2010 

y el censo provincial de Córdoba de población 2008; y b) primarias, que corresponde a una 

encuesta realizada a la comunidad peruana en octubre de 2009 y a entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a representantes de asociaciones de la colectividad peruana de Córdoba entre agosto 

y noviembre de 2008.  

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. Se utilizó la técnica de entrevista 

semiestructurada y se elaboró un cuestionario previo para iniciar el diálogo con los 

entrevistados. La entrevista se aplicó a 5 representantes de organizaciones de la colectividad 

peruana y sirvió para conectar con la encuesta. 

Principales características sociodemográficas a partir de datos censales 

Generalmente, cuando se habla de migraciones peruanas se da cuenta de una corriente 

mayoritariamente femenina, en el Censo del año 1991, el Índice de Masculinidad (IM) presenta 

un valor de 156 varones cada 100 mujeres. Para el censo 2001, los resultados se revierten y el 

IM presenta un valor de 72, es decir, había 72 varones por cada 100 mujeres. Este hecho 

corrobora la trayectoria femenina de la migración peruana, que sigue a su vez la tendencia 

internacional de feminización de las migraciones, observada desde el 2000. En el censo 2010, 

el IM asciende a 88 varones por cada 100 mujeres, hecho que ratifica la importancia del 

componente femenino en este flujo migratorio. Es necesario señalar que, al hablar de 

feminización de la migración, se hace referencia al “aumento sostenido en la proporción de 

mujeres que migran de forma independiente” (Pérez Orozco et al., 2008, p. 34). 

Tabla 1: Distribución por sexo e índice de masculinidad (IM) de la población nacida en 

Perú, censada en la Provincia de Córdoba, 1991, 2001, 2008 y 2010 
(Absolutos y porcentajes) 

 1991 2001 2008 2010 

Varones 61,0 41,7 47,4 46,8 

Mujeres 39,0 58,3 52,6 53,2 

Totales 
Porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 

Absolutos (1.631) (6.750) (13.415) (12.442) 

IM 156 72 90 88 
Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda, 1991, 2001 y 2010 (INDEC) 

y Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC), procesados con Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 

Si bien la corriente migratoria peruana es femenina, el cambio observado en el censo 

2010, en el índice de masculinidad, indica que sucedería en dirección al equilibrio, es probable 

que dicha tendencia suceda como consecuencia de llegadas más frecuentes de varones, tal como 



- 3 - 

lo muestra el crecimiento en valores absolutos de peruanos residentes en Córdoba (tabla 1). Sin 

embargo, se debe considerar también un posible proceso de reunificación familiar de hijos, 

esposos o familiares que en su mayoría son compuestos por población masculina. 

Respecto a la edad de los migrantes, se trata de una población joven, el promedio de 

edad para el año 2010 es de 32,7 años, valor ligeramente superior al que se presentó en el Censo 

nacional 2001 (32 años). Si el análisis se realiza por sexo, los datos muestran que para el año 

2010 el promedio de edad alcanza un valor ligeramente inferior para el caso de los varones 

(32,4) y un leve ascenso en el promedio de edad en las mujeres (33,1).  

Tabla 2: Promedio de edad de la población nacida en Perú, censada en la Provincia de 

Córdoba, 1991, 2001, 2008 y 2010 

Sexo 1991 2001 2008 2010 

Varón 30,6 33,0 33,0 32,4 

Mujer 31,1 32,0 34,1 33,1 

Total 30,8 32,0 33,6 32,7 
Fuente: elaboración propia usando como base el Censo nacional de población, hogares y vivienda. (INDEC, 2001, 2010) y 

Censo provincial de población, hogar y vivienda 2008 (DGEyC, 2008), procesados con Redatam+SP del CELADE y SPSS19. 

 

El incremento del promedio de edad de los migrantes peruanos puede sugerir un posible 

envejecimiento de la población en el lugar de destino, principalmente, en la población femenina. 

Por otro lado, los leves descensos en la población masculina sugieren un posible 

rejuvenecimiento de la población masculina, originado por la presencia de migrantes recientes 

más jóvenes. 

Resultados de la encuesta   

¿Cuáles son los criterios más pertinentes para caracterizar las diferentes modalidades 

migratorias? En el caso bajo análisis, este interrogante cobra interés porque se identifican dos 

categorías que no son captadas por los censos1 y que dan cuenta de la heterogeneidad del 

proceso. En las observaciones de campo se destacan dos tipos distintos de migración peruana 

hacia Córdoba: 

a) migrantes antiguos, quienes arribaron a partir de la década de los 60 hasta 1995 y 

cuya migración estuvo principalmente vinculada a la capacitación profesional. 

b) migrantes recientes, quienes llegaron a mediados de la década de los 90 y se 

encuadran adecuadamente en una migración primordialmente laboral. 

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

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

 
1 Con los censos se puede elaborar diferentes categorías migratorias que tienen en cuenta a: una persona que nace 

en otro país y que indica vivir habitualmente en un país diferente al país de nacimiento y está residiendo hace 

cinco años en dicho país y categorizarlos en: migrantes antiguos, recientes, de retorno o no había nacido. 
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caso, el punto elegido se fundamenta en la historia de esta corriente migratoria, y la 

categorización, para los peruanos residentes en Córdoba, ofrece un 30% de migrantes antiguos 

y el 70% restante de recientes. 

Tabla 3. Población peruana según periodo de llegada. Córdoba 2009  

Período de llegada Total % 
(absolutos) 

Varones % 
(absolutos) 

Mujeres % 
(absolutos) 

Total 
100,0 

(135) 

100,0 

(68) 

100,0 

(67) 

Hasta 1995  30,4 39,7 20,9 

Desde 1996 69,6 60,3 79,1 
Nota: para el caso de los migrantes que no contestaron el año de llegada a Córdoba (10 migrantes), se toma la edad del 

encuestado y el año del primer trabajo en Argentina y se le asigna el año del primer trabajo como año de llegada. Esta 

imputación, solo con fines estadísticos, se realizó a 8 encuestados quedando sin dato de año de llegada de 2 migrantes peruanos. 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Los datos relevados aportan argumentos a favor de la elección del recorte temporal 

elegido. En efecto, la pregunta sobre la motivación que dio origen a la migración muestra un 

desbalance importante entre los migrantes definidos como antiguos y recientes. Mientras que 

38,9% de los migrantes antiguos respondió que vino a estudiar, esa proporción apenas supera 

el 11% entre los más recientes; por otro lado, la motivación laboral y tener un mejor empleo en 

Córdoba y estar desempleado en Perú suman el 41,7% en los recientes, versus el 26% en los 

antiguos, situación que aporta cuando se habla de migraciones laborales en los procesos 

ocurridos a mediados de la década de los 90.  

Tabla 4. Población peruana por sexo y tipología migratoria según principal razón de 

migración. Córdoba 2009. 

Razones de la migración Total  
% 

Varones 
% 

Mujeres  
% 

Antiguos 
% 

Recientes
% 

Motivación laboral 15,4 14,1 16,9 11,1 17,6 

Estaba desempleado 9,3 2,4 16,9 5,6 11,1 

Mejor empleo en Córdoba 11,7 10,6 13,0 9,3 13,0 

Subtotal mot. laborales 36,4 27,1 46,8 26,0 41,7 

Tenía familia en Córdoba 12,3 10,6 14,3 11,1 13,0 

Acompañó a un familiar 5,6 4,7 6,5 - 8,3 

Subtotal migra. familiares 17,9 15,3 20,8 11,1 21,3 

Motivos educativos 20,4 24,7 15,6 38,9 11,1 

Mejorar la calidad de vida 11,7 14,1 9,1 9,3 13,0 
Nota: el 13,6% restante se distribuye entre motivos políticos (3,1%), religiosos (0,6%), estancia temporal (3,1%) y otros (6,8%). 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Los datos anteriores sugieren que se puede hablar, también, de reunificaciones 

familiares y del rol de las redes migratorias como principales razones de migración, con 

diferencias según la tipología migratoria. En el caso de los antiguos, el 11,1% llegó a Argentina 

porque tenía familiar en Córdoba, como se verá más adelante en los relatos, los migrantes 

antiguos conocían previamente la ciudad por información de un familiar o algún amigo. En los 
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recientes, el porcentaje que concierne a migraciones familiares asciende a 21,3% (tenía familia 

en Córdoba 13% y acompañó a un familiar 8,3%).  

La lectura del dato anterior debe hacerse con cautela, ya que se les pidió a los migrantes 

que recordasen los motivos por los cuales llegaron a Argentina y más adelante se les preguntó, 

nuevamente, la razón por la cual llegaron a Córdoba, ambas son preguntas a posteriori y, en 

algunos casos, varios años después de la llegada a Argentina, por lo que sus respuestas pueden 

verse influidas por la experiencia migratoria. A menudo, los relatos del pasado buscan reducir 

discordancias entre expectativas y logros, por la vía de un ajuste retrospectivo de las primeras. 

En este caso, la respuesta dominante del grupo antiguo no contradice lo que se conoce sobre 

esta corriente migratoria: la atracción que ejercía la universidad nacional. Mientras, la corriente 

nueva manifiesta motivaciones laborales y de procesos de reagrupación familiar, que se 

sostienen en la investigación realizada entre ambos periodos censales 2001 y 2010. 

En términos de familia, resulta interesante conocer el sistema familiar de los migrantes: 

¿con quiénes viven? ¿en pareja? ¿con los hijos u otros familiares? Conocer estos aspectos 

permite saber sobre las dinámicas de la conformación de los grupos en el hogar o líneas de 

parentesco que también puede funcionar como espacio de información intrageneracional. En la 

tabla anterior, la categoría “acompañó a un familiar” da cuenta de un proyecto migratorio 

familiar, en el cual están incluidos los hijos y las hijas, en campo se percibió con mayor claridad 

ese hecho de que los/as hijos/as que acompañaron a la migración no fueron consultados sobre 

el proyecto migratorio. 

En estudios sobre familia y migración, Zenklusen (2019b) afirmaba: 

La decisión es tomada por los/as adultos/as y los/as hijos/as tienen poca decisión sobre 

sus propias movilidades. Así como para algunos/as la familia se constituye como un 

factor de protección que les ha permitido salir adelante en su vida; para otros constituye 

un factor de riesgo, en tanto puede minimizar las probabilidades de superación personal 

y social (p.94). 

En este contexto, se reconstruye el tipo de familia en el que viven los migrantes, la cual 

se caracteriza por ser unipersonal (56,2%), dato que cambia si los análisis se realizan por sexo 

y tipología migratoria. En el caso de los primeros, los varones (63,8%) se encuentran en un 

hogar unipersonal, mientras que en las mujeres ese valor desciende a 48,5%. El 75,6% de los 

migrantes antiguos se encuentra en un hogar unipersonal, valor que desciende en los recientes 

a 48,9%; sobre esta línea, se observa que dentro de los recientes hay un incremento de los 

hogares conformados por el núcleo familiar tradicional, es decir, jefe, cónyuge e hijo (19,1%), 

y jefe con cónyuge (22,3%), lo que sugiere reunificaciones familiares. Resulta llamativo que en 
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la categoría jefe o cónyuge con hijo, en el caso de las mujeres, no se reconozcan como jefas de 

hogar, hecho que daría cuenta de familias que reconocen, aunque no esté presente, al varón 

como jefe del hogar. 

Tabla 5. Población peruana según tipo de familia y promedio de edad. Córdoba 2009 

  Tipo de hogar Total 
% 

Varón 
% 

Mujer 
% 

Antiguo 
% 

Reciente 
% 

Unipersonal 56,2% 63,8% 48,5% 75,6% 48,9% 

Jefe, cónyuge e hijo(a) 14,6% 13,0% 16,2% 2,4% 19,1% 

Jefe y cónyuge 19,0% 18,8% 19,1% 12,2% 22,3% 

Jefe o cónyuge con hijo 7,3% 1,4% 13,2% 9,8% 5,3% 

Jefe y otro familiar 2,9% 2,9% 2,9% - 4,3% 

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

Promedio de edad 
34,6 

(137) 

36,9 

(69) 

35,5 

(68) 

42,9 

(41) 

33,0 

(86) 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Estos datos indican que, al tratarse de una migración feminizada, las primeras mujeres 

que migraron a mediados de la década de los 90 fueron el eslabón en la cadena de la corriente 

migratoria y, frente a la posibilidad y necesidad de una inserción rápida en el mercado laboral, 

habrían dado inicio, más adelante, a procesos de reagrupación familiar (esposos, hermanos, 

hermanas, hijos). En el trabajo de campo, se pudieron ver familias que reagruparon a las hijas 

para el cuidado de los niños nacidos en Argentina, posibilitando así que las madres pudiesen 

continuar con sus actividades laborales generando un retraso en la trayectoria educativa (escolar 

o universitaria) de las hijas a cambio del bienestar familiar conjunto.  

Sobre esta línea, Zenklusen (2019a) pone de manifiesto la herencia de trabajos de los 

jóvenes peruanos en Córdoba, en el cual observa como un factor común que los y las jóvenes 

se ocupen del cuidado de los(as) hermanos(as) o de vecinos(as) pequeños, estableciendo, así: 

“Una red de cuidado sostenida por medio de vínculos de parentesco o vecindad, que las mujeres 

comienzan a desarrollar desde temprana edad y, en muchos casos, desde el país de origen, 

reproduciendo roles anclados en una división de género” (p. 9-10).  

Estas formas de ayuda mutua son los primeros acercamientos laborales de las migrantes 

hacia el servicio doméstico o cuidado de personas, este primer acercamiento se ha transformado 

en un nicho laboral en el cual se incorporan las migrantes peruanas en Córdoba.  

Con relación a la edad (tabla5), el promedio de la muestra completa es de 34,6 años, 

menor que la indicada por el censo 2001, lo que sugiere un posible rejuvenecimiento, originado 

por la presencia de migrantes recientes más jóvenes. En tanto, el promedio de edad de los 

migrantes antiguos es de 42,9 años y de los migrantes recientes 33 años, dato que corrobora el 

rejuvenecimiento de esa población. En términos generales, se puede decir que se habla de una 
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población joven que tenderá al envejecimiento mientras más antigua sea o más se esté asentando 

la migración en destino. 

En términos de educación se identifica una migración calificada: el 86,6% de los 

mayores de 18 años tiene nivel secundario completo o más. Si bien el grupo de migrantes 

antiguos concentra los mayores porcentajes de alto nivel de educación (93%), entre los recientes 

esa proporción no es pequeña, alcanza el 84%. No obstante, la inserción laboral de este grupo, 

como se verá más adelante, se centra en actividades que no requieren alta calificación, por lo 

que un alto nivel educativo, en el caso de los migrantes peruanos, no sería una garantía para 

empleos calificados, sino una pérdida de la inversión del recurso humano en el país de origen 

y desaprovechamiento en el país de destino.  

Tabla 6. Población peruana de 18 años y más según nivel educativo. Córdoba 2009. 

Nivel educativo alcanzado Total Hombres Mujeres Antiguos Recientes 

Hasta secundario incompleto 12,6 6,1 19,7 7,3 15,1 

Secundario completo o más 86,6 93,9 78,7 92,7 83,7 

No contesta 0,8 - 1,6 - 1,2 

Total 
100,0 

(127) 

100,0 

(66) 

100,0 

(61) 

100,0 

(41) 

100,0 

(86) 
 Fuente: elaboración en base a datos EPRC’ 09. 

 

Trayectorias migratorias 

En el caso de las migraciones peruanas, existen similitudes con las migraciones internas 

ocurridas en Perú, por lo que conocer el contexto histórico en el cual se desarrollaron las 

migraciones internas es un primer paso para comprender el posterior cruce de la frontera 

internacional. En efecto, durante el periodo 1980-1984, en Perú comenzaron a incrementarse 

las migraciones internas desde la sierra andina y la selva hacia las principales ciudades del país. 

Estos desplazamientos se intensificaron por las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (Contreras & Cueto, 2007), obligando a muchas personas a 

desplazarse2 dentro del territorio peruano.  

No obstante, las desigualdades regionales dentro de Perú fueron consideradas la causa 

principal de las migraciones internas; se trata de desigualdades que se originan en la 

acumulación de capital y de crecimiento económico en un número reducido de regiones. Por su 

parte, las poblaciones de áreas menos favorecidas tuvieron un empobrecimiento relativo, que 

incidió en desplazamientos internos (INEI, 2009). Simultáneamente con estas migraciones 

internas, durante 1988 y 1994, se inicia un proceso emigratorio de peruanos de clase media 

 
2
 Diez Hurtado (2003) señala que los mayores desplazamientos ocurrieron entre 1988 y 1995. 
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hacia Estados Unidos y Argentina (INEI, 2008), periodo en el que esos dos países concentraron 

la mayor proporción de peruanos emigrados.  

En los datos relevados, se observa que el 46% (tabla 7) de los migrantes indicaron tener 

una experiencia migratoria interna previa antes de llegar a Córdoba. De ellos, el 87,5% reveló 

haber realizado ese desplazamiento después de 1980, en coincidencia con el contexto histórico 

señalado. Se observa también que el incremento de la migración hacia Córdoba se presenta con 

mayor fuerza a partir de 1996, época que coincide con la implementación de políticas de 

privatización y de reformas laborales en Perú. Al decir de Contreras y Cueto (2007): “Se 

incrementó el desempleo, la contratación temporal, la reforma de los sistemas de pensión, y la 

aparición de la informalidad como estrategia de sobrevivencia”. (pp. 379-385) 

Tabla 7. Población peruana según experiencia previa de migración interna e 

internacional. Córdoba 2009 

 

Vivió en otro 

departamento 

Total 

(Absolutos

) 

Vivió en otro país 

Si 

(Absolutos) 

No 

(Absolutos) 

Total 
100,0% 

(127) 

11,0% 

(14) 

89,0% 

(113) 

Si 45,7% 3,1% 42,5% 

No 54,3% 7,9% 46,5% 
Nota:del total de migrantes que indicaron vivir en otro país, antes de arribar a Argentina, 7 vivieron en Chile, 4 en otro país de 

Latinoamérica y 3 estuvieron en Europa y Estados Unidos. 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09. 
 

Acerca de los orígenes regionales (tabla 8), los entrevistados revelaron como principal 

lugar de nacimiento la región Norte de Perú (35,8%), siendo el segundo lugar de procedencia 

los que nacieron en Lima (30,7%), mientras que las regiones restantes (Sur, Centro y Oriente) 

suman un total de 33,6% de los migrantes en la Ciudad de Córdoba. Es importante destacar este 

punto, porque se identifica que algunas de las provincias de las que provienen los migrantes 

estuvieron más afectadas por la violencia política y los grupos armados entre 1980 y 1989; de 

la región centro se identifican migrantes de Huancavelica y Junín, y en la región Sur, de Ancash. 

Al respecto, Lavrard (2009) menciona que “los departamentos más afectados fueron Ayacucho 

y Huancavelica entre 1980 y 1986, y Junín y Lima entre 1987 y 1989, mientras que Ancash y 

Puno estuvieron particularmente en el punto de mira del terrorismo a partir de 1989” (p. 227).  

Además, dos de las provincias de la región Centro (Huánuco y Pasco) son las más pobres 

y de mayor vulnerabilidad (FONCODES, 2006; INEI, 2020; INEI & UNFPA, 2010), 

condicionantes macroestructurales claves de los procesos migratorios internos de Perú. El 

trabajo de campo aporta información en ese sentido: las principales redes migratorias que se 
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identificaron son las constituidas por migrantes del Norte y Centro del Perú. Resulta así muy 

aceptable la idea según la cual la migración recibida en Córdoba es una continuación de los 

desplazamientos territoriales que comenzaron antes, como las migraciones forzadas dentro de 

Perú. 

Tabla 8. Población peruana según lugar de nacimiento por regiones. Córdoba 2009 

Lugar de 

nacimiento  

Total % 

(absolutos) 

Varones % 

(absolutos) 

Mujeres % 

(absolutos) 

Antiguos % 

(absolutos) 

Recientes% 

(absolutos) 

Total 
100,0 

(137) 

100,0 

(69) 

100,0 

(68) 

100,0 

(41) 

100,0 

(94) 

Región Lima 30,7% 33,3% 27,9% 34,1% 29,8% 

Región Norte 35,8% 36,2% 35,3% 46,3% 30,9% 

Región Sur 13,1% 13,0% 13,2% 4,9% 16,0% 

Región Centro 12,4% 10,1% 14,7% 12,2% 12,8% 

Región Oriente 8,0% 7,2% 8,8% 2,4% 10,6% 
Notas:  

Norte: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.  

Sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios.  

Centro: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Ica. 

Oriente: Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali. 

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09 tomando como referencia las macro regiones que elaboró el Tribunal 

Constitucional de Perú (Perú 21, 2016: párrafos 2, 3 y 4).  

 

Redes migratorias 

A la luz de los incrementos de la migración internacional peruana señalados en el punto 

anterior, se debe reconocer que los factores estructurales no tienen efecto en el vacío, sino que 

operan sobre el conjunto de las personas, por lo tanto, la observación de la dinámica migratoria 

interna que antecedió a este proceso migratorio debe considerar elementos relacionales. 

¿Conocían estos migrantes a alguien en Córdoba antes de llegar? ¿Por qué eligieron Córdoba 

como destino migratorio? Desde nuestra perspectiva teórica, las redes se materializan en 

elementos facilitadores del proceso migratorio, como formas de compromiso de ayuda mutua. 

Las redes juegan un papel de importancia en la expansión de las migraciones, al ampliar el 

conjunto de aquellos para los que es accesible; son grupos que no habrían participado en etapas 

iniciales y riesgosas de los desplazamientos, que son gradualmente incorporados al flujo 

migratorio a medida que las posibilidades de ayuda se multiplican. La importancia de las redes 

en la interpretación de las migraciones es bien ilustrada por Pedone (2005) 

Las redes migratorias vinculan de manera dinámica, las poblaciones de la sociedad de 

origen y la de llegada, y trascienden a los actores individuales […] es necesario 

investigar las variaciones en la forma y función de las redes migratorias de distintos 

tipos de migraciones, aspectos culturales, contextos económicos y sociopolíticos. (p. 

108) 
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El caso de la migración peruana, la función e importancia de las redes difieren según los 

tipos de migración y la ubicación geográfica de los migrantes en Perú. La razón es que la 

inserción educacional, laboral,  y/o social dependen de vínculos establecidos con anterioridad, 

los que ayudan a conseguir alojamiento, trabajo u orientación en el traslado hacia Córdoba. 

«Cuando vine, llegué directamente a la casa de una familia, resulta que ahí no le decíamos 

barrio Alberdi, le decíamos barrio Clínicas, porque todo estaba en el contorno del Hospital de 

Clínicas y todo ese sector estaba lleno de estudiantes peruanos. Había gran cantidad de 

estudiantes peruanos. [¿Cuándo usted viene, conoce a alguien o no?] Yo me vine con un amigo 

peruano. Entonces, ese amigo viene conmigo, de una ciudad que somos de allá, se llama Ilave 

(…), entonces, este amigo vino antes que yo. Él estudiaba medicina, entonces, cuando volvió 

al año siguiente yo me vine con él, (…) así que me vine a estudiar con él» (José, 71 años, llegó 

a Córdoba en 1956. Entrevista realizada en agosto de 2008). 

«Yo vine en la época del uno a uno, a la diferencia del sueldo que yo tenía, al uno a uno en 

dólares, podía llegar a 600 USD, y era plata para uno (…) [¿No conocía a nadie cuando 

llegaron?] No, vengo también por una amiga que también era estudiante acá en argentina, 

aparte la amiga me da los datos del amigo y el amigo me da un croquis para venir acá, o sea, 

me orienta, como para llegar de Lima-Tacna, Tacna-Santiago, Santiago-Mendoza. 

Bueno, resulta que llego a Córdoba y en la terminal tenía la dirección de las cuatro torres en 

la fuerza aérea. Las cuatro torres, llego y me dice no tengo habitación. O sea, no tenía 

habitación, y bueno, me dice acá hay unos peruanos compatriotas tuyos. Menos mal que me 

presenté. Eran unos huancaínos y yo soy de Huancayo. Les dije, mira no sé si pueda dejar las 

dos maletas, las dos valijas y salgo a buscar trabajo» (Carlos, 39 años, llegó a Córdoba en 

1997. Entrevista realizada en agosto de 2008).  

«[¿Cómo es que usted viene aquí, a Córdoba?] Nosotros hemos sido comerciantes en Perú. 

Entonces había un primo que tenemos acá. Él nos dijo vénganse a Córdoba porque está bien. 

Acá se está pagando, y, bueno nos vinimos. Yo tuve dos asaltos antes de venir para acá. Lo 

perdí todo y mi esposo me dice: a ver vamos a probar suerte ¡vení! Dejé a mis hijos y vine acá, 

pero no era lo que yo pensaba venir y trabajar, me costó mucho para aprender a trabajar» 

(Milagros, 52 años, llegó a Córdoba en 1993. Entrevista realizada en septiembre de 2008). 

«[¿Cómo llegaste a Córdoba?] Bueno, cuando llegué a Córdoba, como todos alguna vez 

llegamos a un sitio solos, te sientes con la emoción de estar en un sitio nuevo, con las ganas 

de emprender algo nuevo, que en mi caso eran mis estudios de postgrados, pero con la soledad 

de extrañar a la familia a los amigos que se quedan en Perú, pero bueno, uno poco a poco va 

haciendo amigos por acá y gente que lo estima que los quiere y se va haciendo una familia 

acá» (Alejandro, 34 años, llegó a Córdoba en 2003. Entrevista realizada en noviembre de 2008) 
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En los relatos, se aprecia el papel fundamental que cumplen las redes de los migrantes 

de amigos, conocidos o familia que tienen una experiencia previa en Córdoba y por ello la 

recomendación de llegar directamente a esta ciudad que generan espacios de contención que 

contribuyen a disminuir el proceso traumático de migrar y fue a partir de éstos relatos que se 

pudo reconstruir la experiencia de los migrantes que los ayudó a tener diferentes estrategias 

migratorias y que me permitió conocer y aprender sobre la dinámica de las redes migratorias.  

En el relato de Carlos se aprecia la importancia del papel que tienen otros peruanos al 

llegar, generando espacios de contención o brindando ayuda, también se observa la necesidad 

de insertarse a una actividad económica y, dentro de la adversidad que va transitando su traslado 

hacia el destino final, se destaca la misma situación que detalla Villarán (1998) cuando habla 

sobre los migrantes internos en Perú, señalando que tienen la capacidad de salir de la adversidad 

en destino, característica que quizá responda, en el caso de Carlos a la experiencia previa 

migratoria interna en Perú. 

Si bien, en los relatos de vida los hechos son tan importantes como las narraciones, 

Pedone (2005) reveló que hay narrativas que son diferentes según el género y la generación, y 

que se debe tener una mirada atenta a los relatos de vida, porque allí se observan elementos 

subjetivos que intervienen y afectan en las decisiones, como “las trayectorias socioespacial o el 

entramado de los vínculos horizontales o verticales”  

En el caso de los migrantes peruanos, se pudieron constatar redes de solidaridad y, como 

se verá más adelante, si bien no se llegan a ver, abiertamente, vínculos verticales y de control, 

hay indicios de selección de información a los futuros migrantes y establecimiento de redes de 

ayuda familiar. 

En este marco y en relación a las razones de elección a Córdoba como destino, en la 

siguiente tabla, cuando al encuestado se le pregunta por qué la eligió, el 34% de las mujeres 

contestó que fue para trabajar, mientras que el 28,8% de los varones señaló que tenía familiares 

en Córdoba. Los datos indican las diferencias entre migrantes antiguos y recientes: el 39% de 

los primeros elegía Córdoba para estudiar, y los segundos llegaron a Córdoba para trabajar en 

un 31,4% de los casos. Si se acumulan los porcentajes de los que tenían familiares, conocidos 

o pareja en dicha provincia, el 40,9% da cuenta de las redes sociales establecidas con esta 

provincia, porcentaje que se incrementa dentro de los migrantes recientes, alcanzando un 45,3% 

versus los antiguos, que muestran un 37,1%. Es pertinente mencionar que dentro del grupo de 

mujeres ninguna contestó que vino a Córdoba a probar suerte, mientras que el 4,5% de los 

varones llegó para probar suerte. 
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Tabla 9. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según las razones de 

elección de Córdoba como destino migratorio. Córdoba 2009. 

Razones por las que eligió 

Córdoba 
Total  

% 

Varones 
% 

Mujeres 
% 

Antiguos 
% 

Recientes
% 

Para trabajar 29,1 24,2 34,4 24,4 31,4 

Tenía familia en Córdoba 23,6 28,8 18,0 17,1 26,7 

Para estudiar 18,9 22,7 14,8 39,0 9,3 

Tenía conocidos de Perú y 

Argentina 
10,2 9,1 11,5 9,8 10,5 

Su pareja estaba en Córdoba 7,1 3,0 11,5 4,9 8,1 

No fue su elección, viajó con 

la familia, lo hicieron traer 
3,1 1,5 4,9 - 4,7 

Probar suerte 2,4 4,5 - 2,4 2,3 

Una ciudad tranquila 2,4 1,5 3,3 - 3,5 

Otros 3,1 4,5 1,6 2,4 3,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nota: la categoría otros contienen a los que migraron por razones políticas, por casualidad, porque le regalaron un terreno y 

por problemas familiares, cada uno de ellos con un caso. 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 

 

En la tabla 10, se muestra que casi el 83% del total de encuestados tenía compatriotas 

conocidos en Córdoba. Esta condición aparece más acentuada entre las mujeres y también entre 

los migrantes recientes, lo que puede entenderse dentro de un proceso de acumulación a lo largo 

del tiempo. Este último grupo señala, además, a los parientes como los principales referentes 

en Córdoba, más de tres cuartas partes así lo indican. Por el contrario, entre los que llevan más 

larga data en Córdoba tienen más peso los amigos, resultado coherente con personas que llegan 

a la ciudad principalmente a estudiar. 

Tabla 10. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según conocidos en 

Córdoba. Año 2009 
 Existencia de conocidos 

antes de llegar 
Total % 

(absolutos) 

Varones % 
(absolutos) 

Mujeres % 
(absolutos) 

Antiguos % 
(absolutos) 

Recientes% 
(absolutos) 

Tenía compatriotas 

conocidos 

82,7 

(105) 

75,8 

(50) 

90,5 

(55) 

70,7 

(29) 

88,4 

(76) 

Parientes 57,0 54,5 59,7 47,2 60,9 

Amigos 43,0 45,5 40,3 52,8 39,1 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

El tipo de ayuda (tabla 11) tiene su máximo en el alojamiento y la obtención del primer 

empleo. Nuevamente, hay diferencia entre los llegados antes y después de 1995: los primeros 

reciben más ayuda en alojamiento, un problema de importancia para los estudiantes que llegan 

a la ciudad, mientras que la proporción de quienes recibieron ayuda laboral es sustancialmente 

menor que la brindada a aquellos que llegan más tarde, con mayor orientación hacia la actividad 

económica inmediata. 
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Tabla 11. Población peruana por sexo y tipología migratoria, según tipo de ayuda 

recibida al momento de llegar a Córdoba. Año 2009. 

Tipo de ayuda 
Total  

% 
Varones 

% 
Mujeres 

% 
Antiguos 

% 
Recientes 

% 

Alojamiento 56,2 57,9 54,7 67,7 52,2 

Conseguir trabajo 43,8 42,1 45,3 32,3 47,8 
Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 

Se ve, entonces, que estos vínculos ―que son los hilos de la red―implican la 

transferencia de información y de apoyos materiales a amigos, parientes o pares. En las 

entrevistas, pudo notarse que estas ayudas toman formas diferentes según quienes las reciben y 

las ofrecen, según el tipo de vínculo, la época de llegada y los orígenes regionales. En efecto, 

estas redes inciden en las salidas y llegadas, y en destino sirven para resolver necesidades tan 

concretas como la gestión de documentos para regularizar la residencia.  

Las observaciones en el terreno permitieron ampliar la interpretación de los resultados 

cuantitativos que resumen las respuestas al cuestionario. En el trabajo de campo se percibieron 

formas relacionales diferenciadas en la ayuda que se ofrece a los recién llegados para acceder 

al primer trabajo. Esta ayuda circula entre amigos y parientes o en los procesos de reunificación 

familiar, pero no siempre sucede entre iguales, como intercambio de favores recíprocos. 

Diferentes investigaciones mostraron que existen distintas redes, como las redes de 

cuidado familiar, que se da en el ámbito privado y doméstico, que permiten a las migrantes 

insertarse en las actividades laborales o retomar sus estudios. En el caso de los varones, las 

redes están vinculadas a la obtención de trabajos en el ámbito público, por ejemplo, la 

construcción, presentándose en todos los casos la necesidad urgente de insertarse al mercado 

laboral para permanecer en la ciudad (Falcón Aybar & Bologna, 2013; Mallimaci & Magliano, 

2018; Perissinotti, 2016; Rosas, 2010; Zenklusen, 2019a, , entre otros).    

Resulta interesante, también, resaltar el desplazamiento barrial de los migrantes al 

momento de llegada a Córdoba y a la residencia al día de la encuesta. Como se observó en las 

tablas anteriores, el alojamiento es la primera ayuda que reciben alrededor del 56% de los 

migrantes, asentándose en un primer momento en barrios alrededor del Centro (Nueva Córdoba, 

Centro, Alberdi, Providencia, San Martín, Alto Alberdi), que son conocidos como barrios donde 

reside la comunidad peruana. El desplazamiento de los migrantes desde el primer barrio hasta 

el barrio donde residían, el día de la encuesta, tiene similar comportamiento al observado con 

los censos. En los mapas siguientes, se percibe que los barrios de las zonas periféricas 

comienzan a tener una dinámica propia habitacional entre los migrantes que ganan espacio en 

la zona Sur y Oeste de la ciudad. 
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En algunas de las zonas visitadas en la ciudad de Córdoba, se observó un 

comportamiento similar de ocupación de los terrenos a los que ocurren en las migraciones 

internas en Perú. Por ejemplo, en Nuestro Hogar III, se conversó con migrantes que ocuparon 

terrenos informalmente y construyeron sus casas de concreto, y con los recientes que llegaron 

directamente a ese barrio, los cuales comenzaron a ocupar la parte de ampliación de Nuestro 

Hogar III, que está construida sobre un relleno sanitario (basural a cielo abierto y de residuos 

patógenos), y resulta notoria la necesidad de vivienda de los migrantes, que viven en esos 

terrenos, a pesar de ver afectada su salud. 

Perissinotti (2017), en sus estudios sobre migración peruana en el barrio Pueblos 

Unidos, observó que las ocupaciones en terrenos baldíos sucedieron ante “la imposibilidad de 

acceder al mercado inmobiliario formal o a políticas públicas de vivienda, aquellos terrenos 

baldíos se habían convertido en una alternativa posible para construir un lugar donde vivir” (p. 

13). La autora hace mención, también, a las viviendas ubicadas sobre un basural a cielo abierto 

y revela que esta situación generó la contaminación de plomo en sangre en 28 niños que residían 

en los terrenos.  

En campo, se pudo notar que la concentración del espacio urbano facilita los 

intercambios a través de las redes de ayuda mutua. En Córdoba, la población nativa reconoce 

algunos barrios como “barrios de peruanos”, posicionando a los migrantes en una red social 

que no solo se vincula al espacio urbano, sino que se genera un espacio donde se conservan 

lazos sociales con el país de destino y se interactúa con otros migrantes internacionales. Blanco 

(2007) apuntaba que “la tendencia a la concentración residencial de los inmigrantes en las 

sociedades receptoras no es un fenómeno nuevo, lo que resulta nuevo es la posibilidad de 

establecer verdaderas comunidades de origen en los espacios urbanos de las sociedades de 

destino” (p. 15). 

Las prácticas organizativas responden a la representación, al sostenimiento de las 

tradiciones y costumbres culturales peruanas, y funcionan como un espacio conector entre el 

migrante recién llegado, el espacio barrial y el laboral, conexiones que se incrementan de 

acuerdo al ámbito geográfico de origen del migrante, e intentan mejorar el estado de bienestar 

de los migrantes. En el caso de la migración peruana, los desplazamientos observados pueden 

dar cuenta de los lazos que establecen las redes migratorias. Al respecto, Tecco (2006) señaló 

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” y siguiendo esta línea, la existencia de esta movilidad sugiere un patrón de 



- 15 - 

aglomeración familiar y/o de amigos, fortalecidos por las redes de ayuda para acceder a una 

vivienda. 

Mapa 1. Departamento Capital. Población nacida en Perú según primer barrio de 

residencia al llegar a Córdoba. EPRC’09 

 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 

 

Mapa 2. Departamento Capital. Población nacida en Perú según barrio en el que reside 

al momento de aplicar la encuesta. EPRC’09 

 

Fuente: elaboración en base a datos EPRC ‘09. 
Los mapas se elaboran con el Sistema de Información Geográfica libre y de código abierto: Qgis 2.18.0 

 

Se tejen varios lazos sobre la línea de las redes migratorias, como en el caso anterior de 

los desplazamientos espaciales, se observó también que la familia juega un papel importante en 

el proyecto migratorio y que le da carácter transnacional a la migración, que es lo vinculado a 

la reunificación. Durante este proceso, la familia contribuye a la estrategia socioeconómica de 

tal manera, que hay una reconstrucción y reelaboración de los vínculos familiares en el país de 

destino (a nivel laboral y de reproducción social).  
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Inserción laboral y trayectorias laborales y cambios generacionales 

La actividad económica que se desarrolla al llegar suele estar por debajo de las 

aspiraciones e inclusive de las posibilidades teóricas a que el migrante podría acceder según su 

nivel de educación o calificación laboral. En efecto, el Censo 2001 muestra que más de la mitad 

de los peruanos residentes en Córdoba hacían tareas no calificadas (tabla 12). Esta proporción 

es muy diferente entre varones y mujeres: casi el 85% de ellas se ubica en esas tareas, mientras 

que solo el 14% de los varones desarrolla actividades que no requieren calificación. 

Tabla 12. Nivel de calificación de las ocupaciones por sexo de la población nacida en 

Perú, censada en la provincia de Córdoba. Año 2001 

Calificación de las ocupaciones 
Varones Mujeres Total 

casos % casos % casos % 

 Total 1.858 100,0 2.492 100,0 4.350 100,0 

Calificación profesional 185 10,0 33 1,3 218 5,0 

Calificación técnica 220 11,8 115 4,6 335 7,7 

Calificación operativa 1.117 60,1 194 7,8 1.311 30,1 

No calificada 259 13,9 2.111 84,7 2.370 54,5 

Información insuficiente 23 1,2 6 0,2 29 0,7 

Calificación ignorada 54 2,9 33 1,3 87 2,0 
Fuente: elaboración propia usando como base los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, 

procesado con Redatam+SP del CELADE. 

Los datos de la encuesta realizada en Córdoba muestran una composición similar de las 

ocupaciones, aunque permiten profundizar en la indagación de las trayectorias laborales, ya que 

se cuenta con todas las actividades desarrolladas por los migrantes peruanos tanto las realizadas 

al llegar a Córdoba como su actividad actual. Los datos manifiestan que los migrantes 

transitaron en Córdoba por un máximo de 11 trabajos y un promedio de 4, y su primer empleo 

lo obtuvieron por recomendación de un conocido en Córdoba  

Como se mencionó, en líneas anteriores, las redes sociales no solo contribuyen en la 

transferencia de información al inicio del proyecto migratorio, sino que el papel que las redes 

cumplen también es fundamental en las migraciones laborales, ya que ayudan a los migrantes 

a insertarse laboralmente en el país de destino. Más adelante se podrá observar que los procesos 

de inserción laboral se realizan en actividades de poca calificación profesional y se concentran, 

el primer trabajo, en el servicio doméstico y la construcción.  

Si bien el servicio doméstico y construcción son, mayormente, las primeras actividades 

laborales en las que se insertan los migrantes peruanos por recomendación, en un estudio 

reciente sobre servicio doméstico, Mallimaci Barral (2016) señala que:  

 “No es posible referirse a una extranjerización del servicio doméstico, sin embargo, es 

innegable su relación con las migraciones siendo el primer empleo de mujeres sin 

credenciales valoradas en otras ramas de actividad. Para ser empleada doméstica solo 

basta con ‘ser mujer’” (p. 402).  
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Siguiendo la línea de la autora, efectivamente, no se puede hablar de una 

extranjerización de las actividades laborales desarrolladas por los migrantes, servicio doméstico 

es una actividad que también es desarrollada por la población nativa menos favorecida 

económicamente. Por otro lado, en el caso de la construcción, al igual que el servicio doméstico, 

las redes migratorias tienen un papel importante para la inserción laboral de los migrantes, 

principalmente, las que se orientan al ámbito privado. Magliano ( 2017) afirma: 

Dentro del sector de la construcción, que involucra desde las empresas constructoras 

hasta los sindicatos y los trabajadores, los migrantes integran una mano de obra que 

ocupa diferentes puestos. Esta diversidad depende de la capacitación que poseen, del 

tiempo de residencia en el lugar de destino y de las redes de contacto con las que 

cuentan. (p. 102)  

Al respecto, los resultados de la encuesta muestran que el 21,9% de los migrantes se 

ocupa en el servicio doméstico (tabla 13) y el 17,1% en la construcción. La comparación con 

la actividad que desarrollaron en el día que se aplicó la encuesta muestra cierta trayectoria 

laboral ascendente, al menos para algunos. En efecto, la proporción de quienes tienen al servicio 

doméstico como actividad actual desciende al 17,6% y la construcción pasa a 15,7%.  

Tabla 13. Población peruana residente en Córdoba mayor de 25 años según actividades 

realizadas en Perú y Argentina. Córdoba 2009. 

Actividades 

Última 

actividad en 

Perú  

Primera 

actividad en 

Córdoba 

Actividad al día 

de la encuesta 

en Córdoba 

Total 
100,0 

(107) 

100,0 

(106) 

100,0 

(108) 

Empleado de comercio  24,3 19,0 19,4 

Estudiante 21,5 14,3 3,7 

Agricultura/ganadería/pesca/minería 9,3 1,0 0,9 

Actividades administrativas 5,6 2,9 2,8 

Servicio doméstico  4,7 21,9 17,6 

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 4,7 1,9 3,7 

Conductor de taxi, mototaxi, camión 4,7 - - 

Cuenta propia/Patrón 3,7 2,9 16,7 

Profesional 3,7 2,9 8,3 

Trabajador indep./artesanos/changas/infor. 3,7 1,9 - 

Operario/obrero/mant. de máq./mecánico 3,7 4,8 3,7 

Construcción 1,9 17,1 15,7 

Desempleado/Busca trabajo 1,9 4,8 1,9 

Vigilante, seguridad, sereno, Conserje, otros 1,9 1,0 - 

Activ. artísticas, eventos y entretenimientos 0,9 1,9 2,8 

No especifica/No responde 3,7 1,9 2,8 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  
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Si bien la pequeña cantidad de casos impide comparar esta proporción entre varones y 

mujeres, los datos dan cuenta de que se trata de ocupaciones claramente diferenciadas por sexo, 

por lo que habría mayores chances de cambio de ocupación para las mujeres que se inician 

como empleadas domésticas, que para varones que tienen como primer empleo la construcción. 

Sobre esta línea, en estudios sobre empleadas domésticas y enfermería, Mallimaci Barral (2016, 

2018) observó que hay un tránsito de las mujeres que trabajan en servicio doméstico a la 

enfermería: aquellos trabajos que constituyen tareas desvalorizadas se convierten en la 

posibilidad de un empleo formal y valorado para las migrantes.  

Las categorías que crecen como consecuencia de la disminución del servicio doméstico 

y la construcción (aunque muy leves) son: cuenta propia, profesional y empleo de comercio. El 

cuentapropismo aparece en las entrevistas ligado casi exclusivamente al comercio; el trabajo se 

hace en emprendimientos familiares como restaurantes, joyerías o locales de Internet. Allí se 

emplean para la atención al público a parientes u otros peruanos. Parecería haber un trasvase 

principalmente desde empleadas domésticas hacia empleadas de comercio y cuentapropistas.  

El trabajo en servicio doméstico “cama adentro” (con dedicación exclusiva) es, 

generalmente, la primera inserción laboral de las mujeres peruanas que es vista como una 

estrategia, que permite el ingreso al mundo del trabajo en el país de destino. Sin embargo, está 

marcada por la precariedad laboral. En las entrevistas, se nota que el camino se recorre de 

manera gradual: de “cama adentro” se pasa a empleada por horas, que implica desempeñar la 

misma actividad en diferentes lugares por día.  

Aunque parezca que no hay cambio, teóricamente, habría una ganancia en 

independencia y una diversificación de las fuentes de contactos. Si bien el trabajo por horas 

sería compatible con otras actividades que abrirían camino a oportunidades laborales más 

deseables, también es en detrimento de la salud de las migrantes, dado que dentro de este grupo 

se incrementan los trabajos part-time y/o temporales, y en algunos casos, la doble o triple 

jornada laboral, porque durante el día trabajan en diferentes hogares y con distintos jefes. En 

general, las migrantes peruanas se concentran en los denominados “trabajos femeninos”: 

servicio doméstico, cuidado de niños, de ancianos y elaboración de comidas;  

Sin embargo, en los datos se pone de manifiesto que la trayectoria laboral ascendente 

iniciada a través de contactos que facilitan la llegada mediante incorporaciones poco 

valorizadas en la actividad económica, afecta a una proporción no despreciable de los 

encuestados. En este punto, resulta interesante identificar, según la última actividad en Perú, a 

quienes se desplazaron hacia el servicio doméstico, la construcción, los empleos de comercio, 
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que son las actividades que concentran los mayores porcentajes (con la excepción de 

estudiantes) en la primera actividad laboral en Córdoba. 

Tabla 14. Población peruana residente en Córdoba de 25 años y más según el 

desplazamiento de la última actividad en Perú y la primera actividad en Córdoba. 

Córdoba 2009. 

Última actividad en Perú 

Primera actividad en Córdoba 

Servicio 

doméstico  

Construc-

ción 

Empleado de 

comercio  

Servicio doméstico  8,7 - 5,0 

Construcción - 5,9 - 

Cuenta propia/Patrón 4,3  - 5,0 

Profesional -    - 15,0 

Empleado de comercio  47,8  29,4 25,0 

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 13,0  - 5,0 

Estudiante 8,7  5,9 20,0 

Agricultura/ganadería/pesca/minería 4,3  23,5 - 

Trabajador independiente/ artesanos/ changas/ informal 8,7  - 10,0 

Conductor de taxi, mototaxi, camión -    17,6 5,0 

Operario/obrero/mantenimiento de máquinas/mecánico -    5,9 5,0 

Vigilante, seguridad, sereno, conserje, otros -    5,9 - 

Actividades administrativas 4,3  5,9 5,0 

Total  100 100 100 
Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

Los datos nos muestran que el servicio doméstico concentra casi al 50% de las migrantes 

que trabajaron en el sector comercial en Perú; también se desplazan hacia esa actividad las amas 

de casa, en un 13%; las estudiantes en un 8,7%. En el caso de la construcción, los empleados 

de comercio en Perú se desplazaron hacia esa actividad en un 29,4%; mientras que los 

agricultores y conductores de taxi que suman cerca de 47%, encontraron en la construcción su 

primera actividad laboral para insertarse laboralmente en el mercado cordobés, y el 5,7% de los 

que estudiaban en Perú se sumaron a la construcción. Por su parte, la actividad comercial 

concentra principalmente a estudiantes (20%), empleados de comercio (25%) y profesionales 

(15%). 

En este punto, es pertinente mencionar que diferentes investigadoras que analizaron 

servicio doméstico señalaron que esta actividad funciona como refugio laboral de las mujeres 

migrantes en épocas de crisis económica, mediando así el impacto de los problemas de pobreza 

y desocupación. Este sector es el más próximo en el horizonte de posibilidades de las mujeres 

migrantes, al igual que lo que ocurre entre mujeres nativas provenientes de sectores populares, 

lo ven como una estrategia temporal (Cacopardo, 2004; Magliano et al., 2013; Mallimaci 
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Barral, 2016). No obstante, no debe perderse de vista que es una actividad que se caracteriza 

por la precarización laboral. 

El trabajo de campo permitió observar que, dentro del grupo de migrantes recientes, 

entre los que llegaron en 2009 a Córdoba, se encontraban estudiantes universitarios de Perú que 

no pudieron convalidar sus estudios universitarios y se insertaron laboralmente en el servicio 

doméstico o la construcción. A nivel general, se puede decir que, independientemente de la 

experiencia previa laboral de los migrantes peruanos, en destino se ocupan en nichos laborales 

de servicio doméstico y construcción que son compartidos con la población menos favorecida 

de la ciudad.  

Además, existe la posibilidad de que, dentro de los grupos de migrantes se presenten 

mecanismos de relaciones de poder con los migrantes recientes, puesto que hubo una 

selectividad o desconocimiento de la información brindada en Perú, que provocó la creencia de 

que al arribar al país de destino la inserción en la universidad sería rápida. Sin embargo, se 

encontraron con una falta de documentación para iniciar los trámites, o les fue imposible 

convalidar sus estudios universitarios avanzados en la universidad en Córdoba, abriéndose así 

dos posibilidades: comenzarlos nuevamente o trabajar para pagar el alojamiento y alimentación.  

Al respecto, Gurak y Caces aportan sobre las redes de poder en los migrantes y detallan 

que, si bien las redes se vinculan de manera dinámica en la sociedad emisora y receptora sirven 

como mecanismo para interpretar datos, recibir información y otros ítems, en ambas 

direcciones. Son estructuras simples que poseen el potencial suficiente como para convertirse 

en mecanismos más complejos a medida que los sistemas de evolución se desarrollan, y se 

percibe también cierta verticalidad  y relaciones de poder que intervienen en la selectividad de 

los futuros migrantes (Portes & Börözc, 1998). 

Las redes migratorias funcionan como mecanismos de ayuda para los procesos de salida 

y llegada con información que se le ofrece al futuro migrante, pero aparentemente las redes 

están relacionadas con los vínculos y el conocimiento que tienen del mercado laboral. Es decir, 

si el migrante sabe que la única salida laboral es el sector de la construcción y el servicio 

doméstico porque está relacionado a su primera actividad laboral, la información que brinde o 

deje de brindar se encuentra dentro del ámbito que el migrante conoce o cree conocer, 

relacionando muchas veces la estrategia rápida de inserción laboral en destino con la posibilidad 

de movilidad laboral y la sostenibilidad laboral en el tiempo en situaciones de vulnerabilidad.  

Los datos de la encuesta confirman que la calificación de los peruanos ocupados está 

por encima de lo que demandan sus actividades económicas. En la tabla 16, puede verse que, 

si se recorta la población ocupada a los mayores de 25 años que tienen secundario completo o 
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universitario (sea completo o incompleto), el 47,2% de las mujeres son empleadas domésticas 

y el 30,8% de los varones trabaja en la construcción.  

Tabla 15. Población peruana de 25 años o más residente en Córdoba con el nivel 

secundario completo a universitario, según la última actividad realizada 

 

 Última actividad en Córdoba Total Varón Mujer Antiguo Reciente 

Servicio doméstico 20,5 1,9 47,2 6,7 27,6 

Construcción 19,3 30,8 2,8 - 29,3 

Cuenta propia/Patrón 19,3 23,1 13,9 26,7 15,5 

Profesional 10,2 11,5 8,3 20,0 5,2 

Empleado de comercio 18,2 19,2 16,7 30,0 12,1 

Realiza tareas del hogar/Ama de casa 2,3 - 5,6 - 3,4 

Operario/obrero/mant.de máq./mecánico 4,5 5,8 2,8 6,7 3,4 

Activ. artísticas, eventos y entrete 3,4 5,8 - 6,7 1,7 

Activ. administrativas 2,3 1,9 2,8 3,3 1,7 

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

Fuente: Elaboración en base a datos EPRC’ 09.  

 

Este desbalance entre educación y requerimientos de la ocupación afecta de manera 

mayoritaria al grupo de migrantes recientes, lo que puede también ser un indicio de una 

situación transitoria, propia de la primera actividad al llegar, o una necesidad de insertarse 

rápidamente al mercado laboral utilizando sus herramientas de creatividad para acceder al 

mercado laboral cordobés en actividades precarias, en detrimento del nivel educativo alcanzado 

en su país de origen. Esto, finalmente, tiene como resultado una pérdida de valor de los recursos 

humanos e inversión en educación en Perú, y una pérdida en el aprovechamiento de la mano de 

obra calificada en los países de destino, la cual refleja la descalificación laboral respecto a los 

niveles educativos alcanzados y la actividad laboral en destino, en perjuicio de los migrantes.  

Reflexiones 

Si bien, en la actualidad, se puede decir que las migraciones recientes de la comunidad 

peruana son mayoritariamente laborales existe un rol fundamental de las redes o vínculos, pues 

permiten sostener la continuidad del proceso migratorio. A escala individual, se pudo observar 

el ascenso relativo que acompaña al cambio en la inserción económica de los migrantes. En 

gran parte de ellos, se ven nichos de mercado para las primeras actividades laborales en empleos 

mal pagados con condiciones laborales precarias, dado su alto nivel de rotación e inestabilidad 

laboral, por otro lado, las primeras inserciones laborales de los migrantes recientes peruanos se 

centran en trabajos denominados femeninos, como el servicio doméstico, que tiene un alto 

grado de precariedad y vulnerabilidad laboral. Estas mujeres migrantes serán las primeras 

referentes –dentro del grupo de migrantes recientes– que sostengan los vínculos con el país de 
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origen (hijos, cónyuge, otros), a través de remesas y procesos de reunificación familiar; y pese 

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

destino para futuros -potenciales- migrantes. 

Sin embargo, aún quedan interrogantes abiertos como la maternidad a distancia y sobre 

el rol y la situación de los hijos en origen y reunificados, porque en destino se pudo observar a 

algunas hijas reunificadas que cumplieron el rol de cuidado de los más pequeños para que la 

madre o padre continúen con las actividades laborales, retrasando, así, el proyecto educativo 

por el proyecto familiar. Por el tiempo transcurrido desde la encuesta relevada en el año 2009, 

se espera generar un nuevo instrumento de investigación que dé continuidad al trabajo y permita 

abarcar los temas anteriormente detallados. 
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