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RESUMEN 

En este trabajo se analizan las relaciones entre los itinerarios de los 
migrantes peruanos hacia la Argentina y sus trayectorias residenciales y 
laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, como fundamento 
explicativo de los modos de apropiación del espacio en la metrópolis. Se 
hace necesario, en primera instancia, abordar los itinerarios de los 
migrantes sobre las modalidades de traslado y de ingreso al país, el cruce y 
los controles en las áreas de frontera y las etapas del viaje. En cuanto a las 
trayectorias entendemos que son la base de explicación de los patrones 
residenciales de los migrantes y  de su inserción en la sociedad receptora, a 
partir de la búsqueda laboral. Comprendemos, además, que las redes 
familiares y de connacionales construyen las imágenes sobre los lugares de 
residencia en el destino (principalmente en una primera etapa) y guían la 
inserción de los migrantes en el mercado laboral. Luego, la propia vivencia 
del habitar de los migrantes incide en procesos de relocalización y 
búsqueda de nuevos destinos, como también de posibilidades laborales. 
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Durante el trabajo de campo hemos realizado entrevistas en profundidad a 
migrantes peruanos de ambos sexos en edad activa y cuyo período de 
llegada al país fue a partir de los años noventa. Aplicamos estudio 
transversal y longitudinal para su análisis. Observamos que el traslado 
desde el origen hacia Buenos Aires alternó entre las modalidades de 
transporte terrestres y aéreas, según la etapa de la migración. A través de 
las trayectorias residenciales identificamos tres tipos de relocalización por 
sucesión en el espacio metropolitano en barrios de la ciudad de Buenos 
Aires y posteriormente hacia áreas suburbanas. Las trayectorias laborales 
coincidieron con las residenciales, en principio, pero cuando lograron 
estabilizar su situación económica y familiar, permanecieron en dicha 
ciudad y también se movilizaron hacia los partidos del Gran Buenos Aires.  

INTRODUCCIÓN 

Los años noventa mostraron un notorio crecimiento de la migración 
peruana, que aún se mantiene en ascenso. Según la OIM (2012) desde los 
departamentos de Lima, La Libertad, la Provincia Constitucional del 
Callao, Arequipa y Ancash, más de dos millones de personas provenientes 
de todos los sectores sociales, abandonaron el país en los últimos veintidós 
años (1990-2011). Además, indica:  

Cerca de 75% de emigrantes peruanos tiene entre 19 y 49 
años. Las mujeres representan una ligera mayoría. El 15% de 
emigrantes peruanos son científicos, profesionales y técnicos. 
En su mayor parte, la emigración peruana es una migración de 
carácter laboral. Más de 70% de los peruanos ha emigrado por 
mejoras económicas. (OIM, 2012: 11).  

Asimismo, con respecto a la emigración calificada, publicaciones recientes 
de la Federación Médica Peruana y la Asociación de Médicos de Perú 
revelan que el Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de 
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Salud, observan que “al menos 1200 médicos peruanos emigran cada año 
por los bajos sueldos que perciben en su país, y la cifra puede llegar a 1600, 
según cifras difundidas hoy”1. Estados Unidos, España, Argentina, Italia, 
Chile, Japón y Venezuela fueron los principales destinos.  

La migración peruana hacia la Argentina es sostenida desde entonces. 
Entre 1991 y 2010, los tres últimos censos nacionales de población 
registraron la importancia que ha cobrado la misma, además de las proce-
dentes de los países vecinos. El volumen de la población peruana en el país 
se incrementó más de nueve veces, al pasar de 16.634 personas en 1991 a 
157.514 en 2010; ello la coloca en cuarto lugar entre las migraciones 
latinoamericanas, después de la paraguaya, boliviana y chilena.  

El Área Metropolitana de Buenos Aires2 es la principal área receptora a 
nivel nacional. La diversidad de servicios y de ofertas laborales con los que 
cuenta, la tornan en un área atractiva para los recién llegados. Según el 
Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010, el 38,39% de los 

migrantes peruanos que residen en el país se concentran en la ciudad de 
Buenos Aires, es decir ocupan el tercer lugar (60.478 habitantes) después 
de los paraguayos (80.325 habitantes) y bolivianos (76.609 habitantes). En 
cuanto a los 24 partidos del Gran Buenos Aires, los peruanos 
representaban para entonces el 26,42%, en la primera corona y el 14,95% 

1 http://espanol.upi.com/Economia/2013/02/12/M%C3%A9dicos-peruanos-emigran-
por-bajos-sueldos/UPI-16881360717046/. 

2 El Área Metropolitana o Gran Buenos Aires comprende la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, más 24 partidos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, distribuidos en 
primera y segunda corona del conurbano. La primera corona está conformada por: 
Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de 
Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López. La segunda 
corona también por doce partidos: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Ezeiza, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentina, Merlo, Moreno, San 
Fernando, San Miguel y Tigre (www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/ 
glosario.pdf). 
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en la segunda (Sassone y Matossian, 2013). Conforme al análisis efectuado 
por las mismas autoras,  

en la primera corona metropolitana se destacaban La Matanza 
(6,34%), General San Martín (4,08%), Avellaneda (2,73%) y 
San Isidro (2,72%). Llama la atención esa concentración en el 
Norte de la región pues dos municipios de la segunda corona, 
vecinos a San Isidro, también contaban con mayor represen-
tatividad en el conjunto: Tigre (3,51%) y San Fernando 
(3,32%). Por su parte, como en el caso de otros orígenes, La 
Plata (5,06%) es un municipio con fuerte presencia migrante, 
incluso en el caso de los peruanos, que desde hace varias 
décadas residen temporariamente allí para estudiar carreras 
universitarias (en particular, medicina). (Sassone y Matossian, 
2013:16). 

En virtud de lo expuesto nos preguntamos: ¿qué factores inciden en los 
procesos de movilidad entre el origen y el destino?, ¿cuáles son las rutas 
que siguen los migrantes peruanos en su ingreso a la Argentina y hacia el 
Área Metropolitana de Buenos Aires?, ¿cómo se produce el proceso de 
apropiación de lugares a través de trayectorias residenciales y laborales en 
los que se manifiesta el sentido de pertenencia en el destino? 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre los itinerarios de 
los migrantes peruanos hacia la Argentina y sus trayectorias residenciales y 
laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, como fundamento 
explicativo de los modos de apropiación del espacio en barrios de la 
metrópolis. Se hace necesario abordar como antesala de las trayectorias, 
los itinerarios de los migrantes sobre las modalidades de traslado y de 
ingreso al país, el cruce y los controles en las áreas de frontera, las etapas 
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del viaje y la circulación. Entendemos que las trayectorias migratorias 
contribuyen a definir los patrones residenciales de los migrantes. En 
expresiones de Sassone et al. (2006: 143) “comprenden procesos espaciales 
de diferentes grupos de la sociedad, donde se interconectan la sociabilidad 
y la historicidad”.   

Para captar dichas trayectorias hemos realizado entrevistas en 
profundidad a migrantes peruanos de ambos sexos, en edad activa y cuyo 
período de llegada al país ha sido posterior a 1990; también se 
consideraron representantes de asociaciones como informantes claves. Las 
vías de entrada han sido las áreas de residencia, los ámbitos laborales y los 
religiosos. Se realizaron veinte entrevistas en profundidad hasta la fecha. 
Una primera etapa se llevó a cabo entre 2008-2009 y recientemente 
iniciamos una segunda fase de captación para cubrir el periodo 2012-2013. 

Se aplicó el método biográfico y se ha intentado recorrer el “mapa 
mental” que cada individuo ha construido y desde el cual realiza sus 
prácticas cotidianas. A partir de las narrativas de vida hemos podido 
captar formas de apropiación del lugar. Se interrogó3 sobre: motivaciones y 
características de los desplazamientos, los cambios de residencia y de 
trabajo, las aspiraciones de inserción y proyectos futuros, entre los 
principales. Para el análisis de las entrevistas se aplicó el analisis 
transversal-longitudinal.  

DESDE PERÚ A LA ARGENTINA: LA DECISIÓN DE MIGRAR Y EL INGRESO 

AL PAÍS 

Mi papá se enfermó, faltó unos días al trabajo y lo echaron. 
Entonces a mi mamá se le presentó una oportunidad acá, por 
una amiga. Acá el sueldo se triplicaba y se vino. Yo estudiaba en 

3 El cuestionario se ajusta al diseño elaborado para el PIP 658/09 IMHICIHU-CONICET,  
Migración internacional en ciudades de la Argentina: lugares, territorios e identidades en la era de 

la globalización, dirigido por la Dra. Susana María Sassone. 
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el Instituto, pagaba mis estudios porque mis padres no podían 
pagarme, pero no rendía. Mi mamá mandaba dinero y me dije: 
voy a trabajar allá dos años y después me vuelvo. Eso es una 
mentira!…Decidimos que mi mamá vuelva y después se vino mi 
hermana.  

(Clara 33 años, 05-2013) 
La salida del Perú suele decidirse en el seno de la propia familia que 

elige a algunos de sus miembros como emisarios para el progreso. 
También amigos y conocidos que han partido abonan las oportunidades 
haciaotros países y los animan a sortear las barreras materiales y 
simbólicas que supone el desapego del origen. Entonces,  

a partir del momento en que se piensa la partida, el espacio 
global es representado en un mapa mental que cada persona 
construye desde su historia de vida, sus aspiraciones, las 
sugerencias y experiencias de los connacionales. Regiones, 
culturas y posibilidades de inserción en espacios desconocidos, 
a explorar y luego conquistar, originan el diagrama de cada 
trayectoria migratoria. Ya no serán solamente peruanos, sino 
que deberán asumirse como migrantes!. (Lapenda, 2012: 92).  

Las personas entrevistadas, que arribaron a la Argentina durante los 
años noventa, evocaron los motivos que impulsaron su emigración del 
Perú. Señalaron el  desmantelamiento del grupo Sendero Luminoso (1992) 
y la etapa del gobierno de Alberto Fujimori como el comienzo de su 
partida. Las penurias vividas durante el período de terrorismo (1980-92) y 
a partir de 1996 el aumento de la pobreza y el desempleo más la 
corrupción y la represión política, agudizaron la crisis social que detonó en 
el crecimiento sostenido de los flujos migratorios. Las ofertas de empleo 
eran pocas y los salarios muy bajos; además se les dificultaba el acceso a 
las universidades, ya que las privadas eran muy onerosas y las públicas 
realizaban una estricta selección a través de exámenes de ingreso. Estas 
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últimas causas incidieron también en la decisión a migrar de los últimos 
colectivos.  

La mayoría de los migrantes eran jóvenes de distintas clases sociales, 
con predominio de mujeres. Desde los departamentos de la costa del Perú 
(Lima, Lambayeque, Ancash), de los del centro (Junín, Huancavelica) y 
de la sierra sur del país (Cusco), iniciaron su viaje hacia la Argentina y 
llegaron por primera vez a la ciudad de Buenos Aires. Estos orígenes 
coinciden con los señalados en el documento editado por el INEI, OIM, 
DIGEMIN (2010), en el que se agregan los departamentos de La Libertad, 
Piura, Arequipa y Puno (Figura1).  

Figura 1. Departamentos de origen de la migración peruana 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INEI, OIM, DIGEMIN, 2010.  

El modo de traslado desde Lima hacia Buenos Aires estuvo supeditado 
a la situación económica de los migrantes, ya que en general la primera 
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vez lo realizaron por vía terrestre y cuando mejoró la situación económica, 
el medio de transporte fue el avión.  

Casi todos los entrevistados ingresaron desde Chile hacia la Argentina 
por el paso Cristo Redentor, que une las localidades de Los Andes, en 
Chile y Las Cuevas, en Argentina4. Las empresas de autobuses más 
utilizadas fueron El Rápido Internacional, Ormeño y La Veloz del Norte. Éstas 
siguen la ruta Perú-Chile-Argentina, y entre las ciudades por las que pasan 
se encuentran: Tacna-Arica, Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires5. 
En algunas ocasiones el ingreso fue por vuelos directos entre las ciudades 
de Lima y Buenos Aires y en otros casos se desplazaron en forma 
combinada: por avión (trayecto Lima-Potosí y Potosí-Tarija) y luego por 
vía terrestre, pasando por las ciudades de Tarija, Villazón, y La Quiaca 
hasta Buenos Aires. Las líneas más utilizadas fueron Lan Perú y Aerolíneas 

Argentinas: 

Vinimos en avión hasta un lugar de Bolivia, un lugar que es 
muy lindo de Bolivia. Pero llegamos a este lugar y después 
pasamos a Tarija y en Tarija, y ahí tomamos un colectivo, a 
La Quiaca  y nos pusimos en un colectivo. Pero todo esto le 
cuento porque nosotros no sabíamos cómo… Entonces fue por 
tierra; hasta cierta parte en avión primero y después por 
tierra... Las otras veces por avión, mayormente por avión; uno 
va aprendiendo con el correr de los años, porque es más fácil 
irse en avión. (Mujer, 43 años. Entrevista, mayo 2008). 

4 Benza (2000) observó que los arribados entre 1940 y 1990 entraron por Chile (frontera 
peruano-chilena, Tacna- Arica) o por Bolivia (ruta del Lago Titicaca). 

5 Durante el trayecto Buenos Aires-Lima, la empresa La Veloz del Norte, tiene paradas en las 
siguientes localidades: Buenos Aires, San Nicolás, Rosario, Córdoba, San José de la 
Dormida, Santiago del Estero, Tucumán, Gral. Güemes, Jujuy, Pastos Chicos, Paso de 
Jama, frontera Argentina-San Pedro de Atacama, Calama, frontera Chile-Chacalula, 
frontera Perú-Santa Rosa y luego  Moquegua, Chala, Nazca, Lima.
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En las Figuras 2 a 5 se representan las rutas migratorias de algunos 
entrevistados al ingresar a la Argentina. Las primeras tres responden a 
casos particulares con varias entradas desde el Perú y trayectos en escala, 
luego de retornar al origen. La Figura 5 sintetiza los ingresos directos de 
diferentes casos, en los que no se produjo el regreso. Como Lima es puerto 
de embarque desde Perú hacia el exterior, las mismas se trazaron desde 
dicha ciudad hacia Buenos Aires, aunque cada migrante es oriundo de 
diferentes localidades del país. 

El cruce del límite, por los controles migratorios, puede ser dificultoso y 
depende de la política migratoria del Estado al que se ingresa. En 
diciembre de 2003 se sancionó en la Argentina la Ley de Migraciones No. 

25.871 (reglamentada por Decreto N 616 / 2010). A partir de entonces los 
ciudadanos peruanos pueden ingresar o egresar de dicho país y cruzar las 
fronteras entre los Estados Parte o Asociados del Mercosur, con pasaporte, 
Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Acuerdo modificatorio del anexo del acuerdo sobre documentos de viaje de los Estado 
parte del Mercosur y Estados Asociados (Mercosur/cmc/des. N° 14/11-Asunción, 
28/vi/11). 
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Figura 2. Rutas migratorias hacia la Argentina (un caso) 

 

Figura 3. Rutas migratorias hacia la Argentina (un caso) 

 
Fuente: Elaboración personal sobre la base de las entrevistas en  profundidad (años 2008-
2009 y 2010-13) y con los  modelos de rutas migratorias de Cortés (2008). 
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Figura 4. Rutas migratorias hacia la Argentina (un caso)  

 

Figura 5. Rutas migratorias hacia la Argentina (seis casos) 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de las entrevistas en  profundidad (años 2008-
2009 y 2010-13) y con los  modelos de rutas migratorias de Cortés (2008). 

Así los migrantes entrevistados manifestaron que, desde entonces, el 
paso por el puesto de control ha sido sencillo y sin mayores compli-
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caciones. También, por la citada ley, se agilizaron los trámites para 
obtener la residencia precaria, la residencia permanente y la obtención del 
Documento Único argentino7.  

Ello ha contribuido con la gestación de una imagen positiva sobre la 
Argentina entre la población peruana, potenciada por la acción de las 
redes sociales, lo cual ha incidido en el crecimiento de los flujos hacia el 
país.   

CONSTRUIR EL “ LUGAR” : TRAYECTORIAS RESIDENCIALES Y 

PERMANENCIA EN EL  ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS A IRES. 

La estrategia residencial de los peruanos entrevistados se ha evaluado a 
través de sus “trayectorias residenciales”. Las mismas no son sólo 
recorridos que dan cuenta de  las relocalizaciones hasta llegar al destino 
más (o menos) estable; en ese peregrinar se llevan consigo historias, 
aprendizajes, significados y anhelos que impulsan y ponen en acción 
prácticas para la supervivencia. Como expresa (Sassone, 2011) “implican 
revisar a lo largo de la narrativa los años en los cuales cambió el lugar de 
residencia”. Se convalidan aquí las expresiones de Pedone (2000) para el 
caso de los ecuatorianos en España cuando dice que  

7 Cabe destacar que Perú y la Argentina firmaron dos acuerdos de regularización 
migratoria, uno en 1998 y otro en 2002 (Ley 25.889, que entró en vigencia en 2004). En 
diciembre de 2005, en el marco de la Ley de Migraciones Nº 25.871, y a partir de los 
decretos Nº 836/2004 y 578/2005 (Dirección Nacional de Migraciones y Defensoría 
General de la Nación), se dispuso la creación e implementación del Programa Nacional 
de Normalización Documentaria Migratoria, “Patria Grande”. El mismo estaba 
destinado a la regularización de los residentes extranjeros que proceden de los Estados 
Partes y Asociados del MERCOSUR (Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), con ingreso en el país antes del 17 de abril de 
2006 (Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Programa Nacional de 
Normalización Documentaria Migratoria).  
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Los contactos que se establecen mediante las trayectorias 
espaciales, los distintos anillos de las cadenas familiares, la 
información disponible en el lugar de llegada y los nuevos 
intereses que estos aspectos originan, se convierten en 
elementos tan importantes como los cálculos de bienestar 
económico a la hora de mantener en el tiempo el movimiento 
cíclico del proceso migratorio.  

Así, las redes familiares y de paisanaje juegan un rol fundamental en la 
construcción de las imágenes sobre los lugares de residencia 
(principalmente en una primera etapa) y guían la inserción de sus 
connacionales en el mercado laboral, a través de los relatos y experiencias 
de quienes los precedieron. Luego, la propia experiencia del habitar de los 
migrantes, sus representaciones, la percepción sobre el espacio en el que 
desarrolla sus prácticas y las relaciones entre miembros de la colectividad y 
la sociedad receptora condicionan procesos de relocalización y 
posibilidades laborales. Como manifiestan Demarchi y Tarabella (2009: 
10) 

Los migrantes ya no se trasladan expulsados del lugar de 
origen hacia un destino desconocido, se movilizan persi-
guiendo determinados objetivos e intereses, formando parte de 
una estructura, de un tejido, de una red social la cual se 
construye y se usa, y a partir de la cual el sujeto genera 
vínculos a lo largo de su trayectoria migratoria. El sujeto como 
actor pone en marcha una serie de prácticas, las cuales 
constituyen un proceso de interrelaciones a lo largo de su 
recorrido migratorio.  

La localización residencial puede realizarse en una o en varias etapas y 
cada una de ellas implica re-acomodamientos familiares. Para el caso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede hablarse de residencias 
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sucesivas de corto tiempo, pues por falta de recursos se alojan en casa de 
algún familiar o alquilan viviendas modestas, sobre todo en los primeros 
años. Suelen elegir los barrios de San Telmo, La Boca, Almagro y 
Balvanera como primera residencia, aunque el sueño del peruano es irse a vivir 

a Belgrano o Palermo (testimonio de una informante clave peruana, 30 

años). En Almagro y Balvanera, barrios tradicionales de la ciudad por su 
valor histórico-cultural, los peruanos por lo general se instalan en las 
llamadas “casas tomadas”. Ello podría relacionarse con la proximidad 
geográfica a las áreas de mejor nivel de vida, que ofrecen oportunidades 
laborales; por ejemplo, las mujeres se pueden insertar como empleadas 
domésticas en los barrios de Belgrano o Recoleta, hacia el norte de la 
ciudad. Otros migrantes se dirigen directamente hacia áreas suburbanas, 
donde residen familiares con años de permanencia en el país. 

La identificación de una segunda etapa residencial se relaciona con la 
búsqueda de mayor estabilidad. Al cabo de unos años, cuando la situación 
laboral se garantiza, los migrantes suelen mudar de lugar de residencia 
(esto es, de barrio o localidad). Así, pueden permanecer en el radio 
mencionado anteriormente o desplazarse hacia partidos del Gran Buenos 
Aires como Pilar, Tigre, San Fernando, San Martín, Avellaneda, Lomas 
de Zamora, La Plata, Florencio Varela (entre otros), argumentando mayor 
tranquilidad. También aspiran a construir una vivienda propia donde 
residir con la familia. Estas opciones se corresponden con áreas de menor 
concentración de población y mayores facilidades de acceso a la tierra, ya 
que el valor del suelo es más bajo. 

LOGRAR LA SUBSISTENCIA, MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA: LAS 

TRAYECTORIAS LABORALES 

Tal como ocurre con los migrantes “económicos”, el conseguir trabajo es 
la preocupación prioritaria en los primeros tiempos del arribo al destino. 
La estabilidad laboral puede lograrse luego de un período de tensión 
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durante el cual se deben aprender nuevas tareas. Solo piensan en trabajar 
“sin descanso” a fin de lograr, lo más pronto posible, la ansiada 
reunificación familiar. Ello se traduce con dolor en sus relatos y en sus 
negativas a permitirse momentos de diversión o de asistencia a encuentros 
comunitarios. 

Al ingresar al país los migrantes peruanos han intentado ejercer su 
profesión de origen o desempeñarse laboralmente en oficios desarrollados 
en el Perú. Sin embargo, la falta de incumbencias de títulos universitarios, 
la condición legal irregular o la precaria situación económica, los ha 
conducido a aceptar empleos para los cuales están sobrecalificados por su 
nivel educativo. Es por ello que para algunos el aprendizaje de idiomas e 
informática y en el caso de las mujeres la cosmetología, han sido 
alternativas para mejorar su situación laboral ya que les posibilita acceder 
a puestos mejor remunerados o generar otras oportunidades de empleo. 

Entre los casos analizados, los varones se desempeñaron como 
vendedores ambulantes en una primera etapa, la cual intentaron superar 
trabajando como comerciantes en relación de dependencia a otros 
peruanos, o con locales propios (los que tienen más años de residencia, 
como es el caso de los restaurantes)8. También se dedicaron a la 
construcción, trabajando para empresas o como subcontratistas; los más 
jóvenes pueden emplearse como “barmans”9. Las mujeres se dedicaron al 
servicio doméstico y al cuidado de las personas; también se emplearon en 
talleres textiles o fueron comerciantes y en dos de los casos, como 
empleadas administrativas (favorecidas por su nivel de instrucción 
universitario). 

8 Los restaurantes peruanos crecieron en forma casi explosiva en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante la década 2000-2010. Desde comienzos de 2009 existen más de 
cien, los cuales han adquirido mayor impacto funcional en el área del Abasto y en el 
barrio de Palermo, con 46 y 16 restaurantes respectivamente (Lapenda, 2011: 6). 

9 Término que proviene del idioma inglés. Alude a la persona que atiende en la barra de 
bares, clubes o confiterías.
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En la primera etapa de las “trayectorias laborales”, los lugares de 
trabajo han concordado con los de residencia. Pero cuando lograron 
estabilizar su situación económica y familiar, permanecieron en la ciudad 
de Buenos Aires (barrios de La Boca, San Telmo, Balvanera, Almagro), o 
desempeñaron actividades laborales en el conurbano (localidades de 
Martínez, San Isidro, Lomas de Zamora, Castelar). No obstante, no les ha 
preocupado ni el costo ni el tiempo que insumía el traslado desde las áreas 
suburbanas, distantes de las áreas de empleo. Presentamos, a 
continuación, el perfil de los casos analizados (Cuadro 1): 
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Cuadro 1. Perfiles de los entrevistados 

Entrev Edad 
Estado 
Civi l 

Ciudad 
de Origen 

1er 
ingre

so 
Ruta de Ingreso a la Argentina 

Trayectori a 
resi dencial  

Trayectoria 
laboral 

Ni vel  de 
instrucción Ocupación 

VARONES 

1 21 soltero Lima 2003 
Por Chile, P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión 

Virreyes (San  
Fernando) 

Martínez (San 
Isidro). 

Ing. Industrial en 
curso: U. de 
Palermo, Bs. As 

Cuentapropista: 
barman 

2 22 soltero Lima 2005 
Lima- Buenos Aires: avión (aeropuerto de 
Ezeiza) Área del Abasto Área del Abasto 

Secundario. 
Ing. en Sistemas 
(inc). 

Comerciante 

3 33 unión de 
hecho 

Huancayo 
(Junín) 1995 Por Chile (bus). Posteriores: avión y también 

terrestre. 

Barrios de San Telmo, 
Almagro, San 
Cristóbal. 

Barrio de La 
Boca No especifica 

Comerciante 
ambulante (sólo 
sábados y 
domingos) 

4 33 soltero Cusco 2001 
Por Chile (bus). 
Posterior: avión , ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza) 

Barrios de San Telmo, 
La Boca. 

Barrios de 
Recoleta,  San 
Telmo, La Boca. 

Secundario. 
Piensa estudiar 
inglés. 

Comerciante de 
artículos 
regionales 

5 54 soltero 
Acobamba 
(Huancaveli
ca) 

1990 
Por Chile, P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión , ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza) 

Balvanera, 
Longchamps. 

Barrios de 
Recoleta, San 
Nicolás, (2 
residencias 
sucesivas) 

 Comerciante 

6 55 casado Chimbote 
(Ancash) 

1993 Por Chile P° Cristo Redentor (bus). 

Pdo. de San Martín-
barrio de Colegiales- 
Pdo. de Florencio 
Varela 

Barrio de 
Colegiales, San 
Nicolás 

Secundario 
Computación 

Comerciante, 
obrero de la 
construcción 

7 35 
unión de 
hecho Cusco 1997 

Por Chile P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión , ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza) 

Barrios de San Telmo, 
Almagro. 

Barrio de 
Almagro Secundario Comerciante 

8 42 unión de 
hecho 

Lima 2007 Lima- Buenos Aires: avión (aeropuerto de 
Ezeiza) 

Área del Abasto 
Barrios de 
Recoleta, San 
Nicolás, Belgrano 

Secundario 
incompleto 

Obrero de la 
construcción 
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Cuadro 1 (continua)  

Entrev. Edad Estado 
Civi l 

Ciudad 
de Origen 

1er 
ingre
so 

Ruta de Ingreso a la Argentina Trayectoria 
residencial  

Trayectori a 
laboral  

Nivel de 
instrucción 

Ocupaci ón 

MUJERES 

9 21 soltera Cusco 2006 Por Chile P° Cristo Redentor (bus). 

Barrio de La Boca- Pdo 
de Lomas de Zamora 
(dos residencias 
sucesivas) 

Pdo. de Lomas 
de Zamora 

Secundario-
informática 

Costurera 

10 25 soltera Lima 2006 Por Chile P° Cristo Redentor (bus). Partido de Avellaneda Barrio de La 
Boca 

Secundario 
incompleto Comerciante 

11 28 
No 
especific
a 

Chiclayo 
(Lambayeq
ue) 

1995 Por Chile P° Cristo Redentor (bus). Área del Abasto 

Área del Abasto:  
primero en un 
geriátrico, luego 
en comercio 
minorista 

Primario. 
Confección (inc.) 

Cuidado de 
ancianos. 
Comerciante 

12 40 
divorcia
da 

El Callao 
(Lima) 1995 Por Chile P° Cristo Redentor (bus). 

Bo. de Almagro- Pdo. 
de Tigre, de Pilar. 

Bo. De Almagro, 
Belgrano- Pdo. de 
Pilar. 

Enfermera 
Servicio 
doméstico 

13 43 casada Cusco 2000 Lima- Tarija (por avión); Tarija- Buenos 
Aires (en escalas,  por bus). 

Balvanera. Plantea 
deseo de mudarse a 
áreas suburbanas. 

Área de Once 
(Bo. de 
Balvanera) y las 
provincias de 
Salta, Tucumán, 
Córdoba y 
Buenos Aires. 

Secundario-
Historia (inc) Comerciante 

14 26 
unión de 
hecho 

Cañete 
(Lima) 2004 

1er ingreso y posteriores: avión, ruta Lima- 
Buenos Aires: (aeropuerto de Ezeiza) 

Bo. de Mataderos, de 
Flores, Ciudad Oculta 
(Villa 15)- Pdo. de La 
Matanza (Villa Celina). 

Área de Once- 
Pdo. de Lomas 
de Zamora (feria 
La Salada) 

Secundario comerciante 

15 29 
unión de 
hecho 

Trujillo (La 
Libertad) 2005 Por Chile P° Cristo Redentor (bus) 

Bo. Parque Patricios- 
Pdo. de Lomas de 
Zamora- Bo. de 
Montserrat. 

Pdo. de Lomas 
de Zamora 
(empleos 
sucesivos) 

Secundario 

Servicio 
doméstico, 
vendedora en 
verdulería, 
empleada en 
taller de 
zapatillas. 

16 26 
unión de 
hecho 

Trujillo (La 
Libertad) 2005 Por Chile P° Cristo Redentor (bus) 

Bo. de Balvanera,  
Retiro (Villa 31).. 
Aspira mudarse al 
partido de San Martín. 

Balvanera, Retiro 
(Villa 31) 

Secundario 
incompleto 

Atiende un local 
de comidas en la 
Villa 31. 
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Cuadro 1 (continua) 

Entrev. Edad 
Estado 
Civi l 

Ciudad de 
Origen 

1er  
Ingre

so 
Ruta de ingreso a la Argentina 

Trayectori a 
resi dencial  

Trayectoria 
laboral 

Ni vel  de 
instrucción 

Ocupación 

MUJERES 

17 33 unión de 
hecho 

Lima 1999 1er ingreso y posteriores: avión, ruta Lima- 
Buenos Aires: (aeropuerto de Ezeiza) 

Bo. de Villa Urquiza 
Bo. de Belgrano, 
Recoleta, Villa 
Urquiza 

Secundario 

Servicio 
doméstico, 
cuidado de 
niños, 
comerciante 
(atiende kiosco 
propio) 

18 51 separada Lima 1998 
Por Chile, P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión, ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza). 

Bo. de Almagro. 
Aspira mudarse a Glew 
(partido de Alte. 
Brown) o a La Plata. 

Alterna entre 
Castelar y el  área 
de Once 

Secundario 

Servicio 
doméstico (días 
de la semana), 
taller de costura 
(los sábados) 

19 52 separada 
Chimbote 
(Ancash) 1993 

Por Chile, P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión , ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza) 

Bo. de Almagro, 
Palermo 

Balvanera,  San 
Nicolás universitario 

empleada 
administrativa 

20 55 casada Lima 1997 
Por Chile, P° Cristo Redentor (bus). 
Posteriores: avión , ruta Lima- Buenos Aires: 
(aeropuerto de Ezeiza) 

Área de Once, Bo. de 
Belgrano 

Bo. de Almagro, 
Belgrano universitario 

empleada 
administrativa 
en asociación 
peruana 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de entrevistas (2008-2009 y 2012-2013). 
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Referimos, también a continuación algunas de las trayectorias de los 
casos analizados: 

ENTREVISTA  A  (MARZO 2008).   MUJER, 21 AÑOS  

Trayectoria residencial/ familiar: su hermana fue la primera que migró, vino 

de visita a una tía y bueno le gustó y se quedó conduce un comercio 
propio: pizzería. Luego llegó su madre y por último el resto de la familia. 
Desde que ingresó reside en Virreyes (San Fernando) en casa de su 
hermana, la cual permanece desde hace diecisiete años en el país. En dicha 
vivienda se alojan también sus padres y otros hermanos. Regresó sólo una 
vez al Perú y permaneció dos meses. 

Trayectoria laboral: trabaja en Martínez (Partido de San Isidro) de 

barman. Se desplaza durante la semana en tren (línea Mitre- ramal Tigre) y 
colectivo (línea 106), para dirigirse a la Universidad de Palermo donde 
estudia (Mario Bravo 1050). 

ENTREVISTA  B (MARZO 2008..  VARÓN, 55 AÑOS 

Trayectoria Residencial/ familiar: llegó él primero, a los cinco años el resto de 
la familia. Vivió primero en una casa de pensión en la localidad suburbana 
de San Martín, luego en Colegiales (donde permaneció cinco años) y por 
último compró un terreno en Florencio Varela y construyó su casa.  

Trayectoria Laboral: yo trabajo en obra…., cuando hay trabajo por mi cuenta y 

cuando no trabajo para las empresas. Nosotros trabajamos, trabajamos bah…, 

como podría decirle, como subcontratistas….mis hijos vinieron a trabajar en la 

construcción. En la época mala, cuando no había la construcción, en la época de de 

la Rúa, todos salimos a trabajar por Florida vendiendo mercadería. Como todo, lo 

importante siempre en movimiento de laburo. 
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ENTREVISTA  C (JULIO 2009).  MUJER, 43 AÑOS.  

Trayectoria residencial/ familiar: primero ingresó su esposo (traído por su 

cuñado que ya estaba en Argentina (ahora este último reside en Brasil). Al 
año ella y sus hijos vinieron de vacaciones: Y ese verano a mí me sirvió no sólo 

para poder disfrutar y conocer acá Buenos Aires y otros lugares más…Entonces 

volví a Perú, y ya las cosas estaban diferentes para mí, porque Raúl estaba acá por 

trabajo… Entonces, yo di je no, de acá me voy porque si  me quedo, obviamente Raúl 

va a mandar dinero, pero voy a terminar sin marido, o hijos sin padre, entonces… 

No faltaron los consejos de gente grande. … Yo por eso agarré a mis hijos y  me 

vine, me vine 

Salieron de Cusco en avión e ingresaron por Bolivia y luego de pasar 
Tarija llegaron a Buenos Aires en micro. Durante estos años su única 
residencia está ubicada en la zona de Once (Castelli y Corrientes), barrio 
de Balvanera (Abasto, periferia). 

Trayectoria laboral: se desplaza por la ciudad para llevar a sus hijos a la 

escuela secundaria, en el barrio de San Nicolás, compra mercadería para 
su trabajo en el barrio de Balvanera y recurre al centro de salud en 
pediatría, Hospital Garraham, localizado en Parque Patricios. Los 
alimentos para su familia los compra en el Mercado Central de Buenos 
Aires ubicado en Tapiales, partido de La Matanza. 

Otros recorridos: como se dedica a la venta de ropa de alpaca, en ferias 

importantes que se realizan en la Argentina (de las Naciones, Mercoláctea) 

se traslada periódicamente por distintas provincias del país (Salta, 
Tucumán, Córdoba y Buenos Aires). Su marido viaja dos o tres veces al 
año al Perú para adquirir mercadería; también compran en mayoristas de 
Once (Mariachis, Raíces).  

Las trayectorias residenciales y laborales hablan de los lugares 
practicados, de la ciudad conocida, accesible y amigable para los migrantes 
peruanos. Las laborales tienden a repetir el mismo patrón locacional que 
las primeras, aunque se advierte un circuito más abierto hacia el sector 
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norte de la ciudad, con tendencia también hacia la periferia. En algunos 
casos residen y trabajan en localidades suburbanas y sólo ingresan a la 
Ciudad de Buenos Aires para cursar estudios universitarios. También 
algunas de esas localizaciones constituyen lugares-dormitorios. Los lugares 
practicados se expanden también para atender las demandas de consumo, 
como es  la visita al Mercado Central (partido de La Matanza). En la 
Figura 6 se sintetizan las áreas frecuentadas por estos migrantes.  

Figura 6. Área Metropolitana de Buenos Aires: áreas de mayor densidad de trayectorias 
migratorias 

 

Se observa, pues, una intersección entre el área de residencia y la de 
prácticas laborales. El área de residencia se circunscribe a los barrios del 
centro y pericentrales de Buenos Aires; los desplazamientos cotidianos por 
trabajo expanden el área de las prácticas espaciales hacia los barrios 

REFERENCIAS:  Basílica  Consulado  

             Áreas de mayor densidad de las trayectorias migratorias:
 Trayectorias Residenciales 
  Trayectorias Laborales 

Referencias. Partidos del Gran Buenos Aires: 
1. San Fernando, 2.Tigre, 3. San Isidro, 4. V. 
López, 5.San Miguel, J.C. Paz y Malvinas 
Argentinas, 6.Gral. San Martín, 7. Tres de 
Febrero, 8. Morerno, 9. Morón, 10. Merlo, 11. 
La Matanza, 12. Avellaneda, 13. Lanús, 14. 
Quilmes, 15. L. de Zamora, 16. E. Echeverría, 
17. Berazategui, 18. Alte. Brown, 19.F. Varela, 
20. Ensenada, 21 Berisso, 22. La Plata. 
A. área Norte, B-D: área Sur, C. área Oeste. 

A Pilar

Avellaneda

   A Pilar 

A Mercado 
Central

A S.  Martín 

Martínez 

A  Longchamps

A  Florencio 
Varela 

Fuente: Elaboración personal en base a entrevistas 

Comercio étnico 
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pericentrales y del norte de la ciudad. Aparecen algunos enclaves en el 
norte y sur, preferentemente de tipo residencial.  

APROPIACIÓN DE LUGARES 

Los migrantes, en la apropiación de lugares, según el modelo de 
interpretación propuesto por Sassone (2002), evocan objetos y tradiciones 
que los ligan a sus territorios de origen. A través de la preparación de 
comidas típicas, la realización de reuniones y participación en festividades, 
establecen un anclaje de supervivencia en los nuevos destinos al “traer al 
presente” a partir de sus prácticas, los rituales, simbolismos y significados 
de su cultura de origen. Así, por ejemplo, la referencia a las celebraciones 
religiosas instala un momento emotivo durante la entrevista: 

Entrevista D (julio 2009).  Mujer, 43 años: Síii i!, el Señor de los Milagros! 

El Señor de los Milagros obviamente en Lima es lo máximo!. Después tenemos otra 

en Cusco, que también sería la ciudad que le sigue así en tradiciones porque también 

lo hacen más festivos!. Pero después están las otras celebraciones que es el Señor de 

Ruanca, que es la virgen del Carmen. 

Esas representaciones  

Suponen formas de interpretación y simbolización de aspectos 
de la experiencia que producen los actores sociales 

(individuales y colectivos), en su participación en la vida 
social; es decir, en sus relaciones con otros actores, sean éstas, 
relaciones de colaboración, conflicto o negociación (…) 
inciden en las formas de ver el mundo, o de interpretar la 
experiencia. De este modo, las representaciones sociales 
orientan las maneras de actuar, es decir, las prácticas sociales 
de los actores. (Mato, 2001: 133, 134).  
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Asimismo, en la apropiación de lugares los migrantes suelen ser 
asistidos por sus redes sociales - importantes entramados de sostén y ayuda 
que se ponen en evidencia a partir de sus estrategias residenciales y 
laborales. Entonces se pone en juego la “capacidad de agencia” del grupo, 
que resulta “de la forma en que diversas movilidades estructuradas 
espacializan trayectorias que permiten instalarse estratégicamente en sitios 
específicos de actividad y poder…” (Briones, 2007: 71). La “capacidad de 
agencia” de los migrantes se ve potenciada por la acción de dichas redes 
que influyen en la elección del “lugar” para el desarrollo de empren-
dimientos y actividades laborales, condicionada por sus significados10. 

Entonces, la migración peruana en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires se visibiliza a partir de sus relatos, que influyen en la percepción que 
se construye sobre los recién llegados. Su presencia, aunque valorada por 
algunos colectivos, por otra parte da lugar a connotaciones, prejuicios, 
separaciones (los “unos” y los “otros”) o temores entre la sociedad 
receptora, principalmente durante la primera fase residencial. Como 
expresa Elìas (2003: 236)  

La estigmatización, en tanto aspecto de la relación entre 
establecidos y forasteros, viene a menudo asociada con un tipo 
específico de fantasía colectiva desarrollada por el grupo 
establecido. Refleja y, al tiempo, justifica la aversión (el 
prejuicio) que sus miembros sienten hacia los miembros del 
grupo forastero. 

En el derrotero por “encontrar un lugar”, los peruanos perciben que no 
son del todo bienvenidos entre la sociedad local. Podría decirse que en 
ocasiones opera un “fundamentalismo cultural” que  

10 Al respecto puede consultarse Estébanez (1988). 
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Instaura una dinámica de exclusión de aquellos que no 
pertenecen por hábitos, costumbres, valores, etcétera. Es decir, 
promueve la “detección” de aquellos que no forman parte, que 
están fuera y que deben permanecer ahí, presentándolos como 
la encarnación de una diferencia reificada y perjudicial 
(Caggiano, 2008: 45).  

Además, durante el trabajo de campo hemos observado que los 
migrantes reconocen diferencias sociales cristalizadas desde el origen, que 
generan discriminaciones y separaciones, especialmente entre los oriundos 
de Lima y los de la Sierra:  

Allá las razas, las clases sociales son muy marcadas, muy 
marcadas. Allá el empleado es el empleado y la patrona es la 
patrona. Allá…, por eso le digo, no sólo es el estudio que me 
aferro acá a la Argentina, sino por muchas cosas que pasan en 
Perú. Mucha discriminación entre peruanos (Entrevista, mayo 
2008). 

Es notorio cómo en los relatos aparece frecuentemente la mención a 
“yo soy de la costa” o “soy de la sierra”, expresiones que remiten a las 
regiones de procedencia de los migrantes. Así se establecen relaciones de 
intercambio que afectan al trabajo y realización de diversas prácticas 
sociales que están condicionadas por concepciones de aceptación o 
estigmatizantes, emergentes en el aquí y ahora (por ejemplo, cuando los 
migrantes aluden a conductas de paisanos reprobadas por la sociedad, 
como son los hechos de  delincuencia y violencia). Esto es cuando se traen 
al presente imágenes, discursos, historias del lugar donde se ha nacido, que 
a la lejanía se fortalecen y resignifican en vinculaciones de poder y de 
regulación social entre paisanos, poniendo también en evidencia 
diferencias irreconciliables (Caggiano, 2008). Puede ocurrir, entonces, que 
las celebraciones de fiestas nacionales y religiosas se tornen en espacios de 
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tensión y enfrentamientos entre paisanos en los que se ponen en evidencia 
aquellas separaciones, razón por la cual algunos connacionales prefieren 
no participar de las mismas. También, por aquellas separaciones 
cristalizadas desde las regiones de procedencia, se privilegia la inclusión de 
algunos paisanos por sobre otros y se tiende a captar  a aquellos que 
comulgan con las mismas condiciones de “ser y pertenecer”. Por lo tanto, 
dentro de la misma colectividad se posibilita o no la inserción en trabajos, 
agrupaciones, el acceso a la vivienda en determinadas áreas residenciales, 
la ayuda económica. Se produce pues, a la distancia, una resignificación 
de los mismos migrantes, de las propias prácticas y de la percepción de los 
otros connacionales que operan como refundantes identitarios en los 
países de destino.  

También opera la necesidad de lograr una imagen positiva. Reconocen 
sus fortalezas y se ven a sí mismos como afectuosos, esforzados, 
trabajadores, con ansias de progresar, preocupados por la educación de sus 
hijos y su futuro (el sueño dorado es que el hi jo sea profesional), dispuestos al 

sacrificio para mejorar su situación de vida. Y si bien la circulación física 
entre el origen y los diversos destinos de la migración es esporádica, los 
peruanos mantienen intensos lazos con familiares y connacionales. La 
utilización de Internet posibilita el contacto en tiempo real, por lo cual los 
vínculos se sostienen y profundizan, aunque las personas se encuentren a 
miles de kilómetros de distancia. Se integran a través de la web2, la que 
permite las comunicaciones mediante los blogs, Youtube y la participación 
en Facebook, además del teléfono y el correo electrónico. Se produce así 
una construcción continua de redes de asistencia e intercambio, que 
fortalecen la cohesión social entre paisanos.  

En resumen, en el ejercicio de sus prácticas sociales, los migrantes 
peruanos vivencian la metrópolis y la internalizan: sufren, disfrutan y 
recorren sus calles, intentando recuperar el sentido de sus vidas, para ellos 
y sus descendientes. Se apropian de lugares, a partir de las elecciones 
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presidenciales, de la inserción laboral y de otros recursos puestos en acto  
por la experiencia del habitar. 

CONCLUSIONES 

Hemos tratado de captar cómo se construye la apropiación del lugar a 
partir de los itinerarios de ingreso a la Argentina y las trayectorias 
residenciales y laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Entre los migrantes entrevistados se reconocen, principalmente, dos 
rutas de entrada al país: por Chile y por Bolivia. Durante los años noventa 
y a comienzos de la década del dos mil, el trayecto se efectuó con escalas 
en diversas localidades y modalidades de traslados terrestres o combinados 
con avión. Los migrantes que llegaron durante los últimos años utilizaron 
en varios casos la vía directa, es decir la aérea. En todos los casos el primer 
destino ha sido la ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto a las trayectorias residenciales podemos identificar cuatro 
tipos de localización:  

Localización inicial transitoria 

relocalización de corta distancia: se asientan en las áreas 
pericentrales y del sur de la ciudad; 

relocalización de media distancia: hacia el área norte; 

relocalización de larga distancia, hacia el suburbio: la necesidad 
de una vida apacible y de adquisición de la vivienda propia para 
lograr la reunificación familiar, puede conducir hacia las coronas 
suburbanas. Se podría hablar de concentraciones en los partidos 
de General San Martin, Tigre, Pilar, Lomas de Zamora y 
Florencio Varela, principalmente. 

Parecería que no se identifican con el cosmopolitismo de la gran ciudad 
y que intentan configurar sus lugares de residencia familiar privilegiando 
las áreas suburbanas donde prevalece la vida de vecindario. Así 
entendemos que pasan de un “sentido de lugar instrumental” –significativo 
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en la medida que les proporciona empleo, mercaderías, servicios, 
oportunidades, accesibilidad–, a un “sentido de lugar arraigado” –en el 
que hay identificación y aparece el sentido de pertenencia– (Estébanez., 
1988: 387-389). 

El trabajo y la educación son los recursos prioritarios para alcanzar la 
movilidad social. Las fases que caracterizan las lógicas de localización 
responden a la proximidad de la oferta laboral a la que pueden aspirar, 
conforme a los años de residencia en el país y a las redes de asistencia y 
afectividades. Por eso, en principio, las trayectorias laborales coinciden 
con las residenciales. Luego, la regularización de la situación legal, la 
estabilidad económica y el reconocimiento del espacio urbano, permiten 
ampliar el área de sus actividades laborales.  

 A pesar de la tensión entre el rechazo y la aceptación que 
experimentan, la migración peruana lleva más de veinte años de 
permanencia en la ciudad de Buenos Aires y su presencia se manifiesta por 
el área metropolitana. En las localidades suburbanas logran otros modos 
de apropiación del espacio, caracterizados por mayores facilidades de 
acceso a la tierra y ámbitos más apacibles para reunir a su familia.    
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