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Resumen (analítico)  
Basado en un trabajo de campo etnográfico —de observación parti-
cipante y entrevistas en profundidad— el artículo aborda las trayec-
torias educativas de los/as jóvenes peruanos/as que residen en dos 
barrios periféricos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Además de 
describir y analizar las diferentes experiencias vinculadas a la educa-
ción en la ciudad, indaga —desde una perspectiva interseccional— 
la manera en que los proyectos migratorios familiares y las expecta-
tivas educativas de los adultos se articulan y tensionan con los pro-
yectos educativos de los hijos y las hijas. Los resultados muestran 
que, a pesar de las expectativas de las familias en torno a la educa-
ción básica y universitaria en Argentina, las y los jóvenes se topan 
con dificultades concretas. Así, padres, madres, hijos e hijas desplie-
gan un conjunto de estrategias para tratar de sostener ese proyecto 
educativo. 
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«I want to continue studying, to be someone». An analysis of the educational 
trajectories of Peruvian youth in Argentina 

Abstract (analytical)  
The following article details a research study that uses an ethnographic method based on in-depth 
interviews and participant observation to examine the educational trajectories of young Peruvians 
who live in two peripheral neighborhoods of the city of Córdoba, Argentina. In addition to descri-
bing and analyzing their different experiences of education in the city, the study uses an intersectio-
nal perspective to identify how family migratory projects and educational expectations of parents are 
articulated and are in conflict with the educational projects defined by their children. The results 
show that despite the expectations of families in terms of basic and university education in Argenti-
na, young people face specific difficulties in continuing with their educational trajectories. To address 
this, parents and children use a range of strategies to sustain these trajectories. 

Keywords 
Youth, migration, education, urban space. 

«Quero seguir estudando, para ser alguém». Uma análise das trajetórias educacionais 
da juventude peruana na Argentina 

Resumo (analítico) 
Baseado em um trabalho de campo etnográfico —de entrevistas aprofundadas e observaçao parti-
cipante – o aritgo aborda as trajetórias educativas de jovens peruanos que redisem em dois bairros 
periféricos da cidade de Córdoba, Argentina. Além de descrever e analisar as diferentes experiên-
cias relacionadas à educação na cidade, questiona— desde uma perspecitva intersetorial – a manei-
ra na qual os projetos migratórios familiares e as expectativas educacionais dos adultos são articula-
dos e enfatizados nos projetos educacionais dos mais jovens. Os resultados mostram que, apesar 
das expectativas das famílias em relação à educação básica e universitária na Argentina, os jovens 
encontram dificuldades específicas. Assim pais, mães e filhos desenvolvem um conjunto de estraté-
gias para tentar sustentar o projeto educacional. 
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Introducción 

«¡Cómo no le van a dar tarea! El nivel ha bajado mucho; por eso la saqué de ahí y la 
mandé a una escuela privada», sostuvo Nuria,  madre de Carmen, en una conversación 1

que mantuvimos en el año 2015. Ubicada en el centro de la ciudad y de enseñanza religio-
sa, era la segunda escuela a la que Carmen asistía en Córdoba. Esta afirmación despertó 
mi curiosidad durante el trabajo de campo. Al principio de mi investigación no se en-
contraba dentro de mis intereses analizar procesos de escolarización de jóvenes migran-
tes. Me había propuesto correr el foco de esa institución para problematizar sus otras ex-
periencias. Sin embargo, la educación (y con ella la escuela y la universidad) aparecía en sus 
relatos. Interpelada por las trayectorias educativas, como una arista más de las que compo-
nen las trayectorias de los y las jóvenes, fue que comencé a incorporarla en el análisis. 

Durante el año 2012 comencé a realizar el trabajo campo en dos barrios ubicados en 
la periferia de la ciudad de Córdoba y caracterizados por la importante presencia de fa-
milias provenientes de Perú que allí residían. Estos dos barrios (que surgen a partir de la 
ocupación de tierras: Sabattini y Los Pinos) se convirtieron en el escenario donde trans-
currió la mayor parte de mi investigación.  

Al igual que sucede a nivel nacional, la articulación y diversificación de las redes 
migratorias direccionan el flujo migratorio hacia determinadas ciudades y zonas. Así, la 
constitución gradual de redes de ayuda mutua y de contratación laboral contribuye a 
consolidar la corriente migratoria, fortaleciendo los vínculos entre la ciudad de destino 
y las diferentes localidades de origen.  La llegada directa de flujos de migrantes y poste2 -
riores reagrupaciones familiares contribuyen a determinadas distribuciones espaciales 
de las ciudades. Estos espacios segregados situados en zonas concretas (en el caso de 

 Los nombres propios que aparecen a lo largo del artículo fueron modificados con la intención de preservar el 1
anonimato de mis interlocutores.

 En Argentina, en el campo de los estudios migratorios, diversos autores y autoras han trabajo la articulación 2
entre las redes de ayuda mutua, la contratación laboral y los lugares de destino: Benencia, 2006; Falcon-Aybar 
& Bologna, 2013; Rosas et al., 2015.
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Córdoba en las periferias) tienen una relación directa con las posiciones socioeconómi-
cas de quienes llegan y viven allí. 

La totalidad de los jóvenes y las jóvenes peruanos  con quienes trabajé no solo vivían 3

en estos dos barrios, sino que llegaron a Córdoba a partir de una red de familiares —que 
ya se encontraban residiendo en la ciudad— entre el año 2007 y 2014 y provenían, prin-
cipalmente, de ciudades como Lima y Trujillo. Cuando los y las conocí, las primeras his-
torias sobres sus viajes me llevaron a preguntarme por sus trayectorias. Y situaciones 
como la anteriormente narrada llevaron a interrogarme por la dimensión educativa de 
dichas trayectorias. 

En este trabajo busco acercarme a un recorte de la vida de los jóvenes peruanos en 
Córdoba. Así, el propósito es analizar sus trayectorias educativas en articulación con los 
proyectos migratorios familiares. Pondré especial énfasis en las diferencias generaciona-
les y de género entre las personas adultas y los y las jóvenes, así como también en las ex-
periencias y expectativas individuales. 

La escuela se encuentra atravesada por relaciones intergeneracionales. Es la que 
socialmente se encarga de transmitir a las siguientes generaciones los «modelos previos», 
y no solo los más recientes (generación parental), «sino los de hace largo tiempo (cono-
cimiento legitimado y hegemónico)» (Chaves, 2010, p. 164). La migración supone un mo-
vimiento constante hacia la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida 
(Fernández & Blanco-Purga, 2007). Al mismo tiempo, algunas investigaciones señalan 
que, al momento de analizar la incorporación de los y las jóvenes al sistema educativo, la 
composición familiar, la escolarización de los padres y madres, las redes con que cuentan 
y la inserción laboral median y condicionan ese proceso (Henao-Agudelo et al., 2016). 

Como veremos, en la ciudad de Córdoba  las trayectorias de las familias migrantes 4

peruanas con las que trabajé indican que la búsqueda de oportunidades se constituye 

 En relación con los avances en materia de género de las últimos años —que proponen, entre otras cosas, el uso 3

de un lenguaje inclusivo— en el presente artículo utilizaré «los y las» en los casos en los que menciono a los 
sujetos considerados en la investigación; ello con el objetivo de no invisibilizar la referencia a las mujeres bajo 
un lenguaje que generaliza desde lo masculino. Si bien este recurso no es totalmente inclusivo, en tanto no visi-
biliza otras identidades de género, sí es representativo de esta pequeña población compuesta por personas que 
se reconocen a sí mismas como varones o mujeres.

 Córdoba es la ciudad capital de la provincia homónima argentina. Se sitúa en la región del centro del país. 4

Luego de Buenos Aires, es la segunda ciudad con mayor población. Según indican investigaciones de corte 
cuantitativo y demográfico, si bien la ciudad no es el principal destino de la migración peruana en Argentina, 
dicha migración ha crecido de manera significativa en las últimas décadas (Falcón-Aybar & Bologna, 2013; Gó-
mez & Sánchez-Soria, 2016, 2017). Del total de migrantes que residen en el departamento el 36 % son peruanos y 
el 22 % bolivianos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010).
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como un proceso que lleva tiempo y cuyos obstáculos son múltiples. Los padres y las 
madres, pero también muchos estos jóvenes, llegan de Perú con ciertos capitales adqui-
ridos (educativos, económicos, laborales, sociales) que en ocasiones no son rentabiliza-
dos en y por la sociedad de destino. Al mismo tiempo, y como muestran algunas investi-
gaciones (Pávez-Soto, 2012; Pedone, 2014;), la adaptación a un nuevo entorno social su-
pone un esfuerzo de revisión de pautas y modos de vida adquiridos. 

En Argentina existe una vasta producción que, desde las ciencias sociales, se abocó 
al estudio de los cruces entre migración y educación. En este eje encontramos trabajos 
que analizan las representaciones y los discursos de los y las docentes en torno a los atri-
butos y al desempeño académico de los niños, las niñas y jóvenes migrantes. Estos traba-
jos dan cuenta de las visiones estereotipadas que la escuela posee sobre los y las estudian-
tes migrantes (Novaro & Diez, 2012; Segura, 2016). 

En este eje, otro conjunto de investigaciones profundizó en la reconstrucción de la 
política educativa y en la situación de la población migrante. Aquí encontramos autores 
como Domenech (2012) y Beherán (2012) quienes, a partir del análisis de los discursos 
escolares sobre la diversidad cultural y la inclusión social del sujeto migrante en las escu-
elas, señalan que en el ámbito escolar conviven dos posturas educativas que repercuten 
en las relaciones cotidianas con los niños, las niñas y jóvenes migrantes: la tradicional 
asimilacionista y la mirada pluralista. En sus trabajos, nos muestran como los y las docen-
tes frecuentemente transitan entre estos dos caminos en su actividad cotidiana, lo que 
trae como consecuencia situaciones de estigmatización e hipervisibilización (señala-   
miento) de las diferencias culturales. A la vez, prácticas de folclorización y exotización 
de algunos migrantes. Por su parte, Novaro (2016) problematiza la relación del Estado 
con la población migrante y muestra cómo los y las migrantes latinoamericanos históri-
camente fueron «invisibilizados o definidos desde el déficit y concebidos como un pro-
blema» (p. 118) tanto en las políticas como en la situación educativa. 

En una línea similar, nos encontramos con aquellos trabajos que, preocupados por la 
efectivización del derecho a la educación de determinadas poblaciones (como las mi-
grantes), indagan en los procesos de enseñanza y aprendizaje formal, en los procesos más 
amplios de socialización escolar y en los avances y limitaciones de las escuelas para tra-
bajar con niños, niñas y jóvenes migrantes (Groisman & Hendel, 2018; Novaro, 2019). 

Investigaciones más recientes —que trabajan puntualmente con las trayectorias de 
jóvenes migrantes— se focalizan en analizar los significados que adquiere la transición 
por la escuela para los diferentes integrantes de familias migrantes de Argentina, así 
como las múltiples estrategias que despliegan en pos de sostener esa meta educativa. 
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Aquí encontramos los trabajos de Gavazzo et al., (2014, p. 189), quienes afirman que el 
tránsito por la escuela primaria y secundaria en Argentina marcó un hito en las biogra-
fías de jóvenes migrantes bolivianos e hijos e hijas de bolivianos criados en Buenos Aires, 
lo que afectó sus identificaciones y sus relaciones con pares y adultos (parientes, autori-
dades o instituciones). Estos estudios, en contradicción con el imaginario social, permi-
ten visibilizar las formas en que las familias se involucran en la escolarización de los más 
jóvenes y, en algunos casos, dan cuenta del lugar prioritario que adquiere dentro de sus 
expectativas a futuro. 

En diálogo con estas investigaciones y otras más recientes, el trabajo de Lemmi et al. 
(2018), indaga sobre los sentidos que jóvenes bolivianos de familias hortícolas platenses 
le otorgan a su paso por los estudios secundarios. Muestran como, para ellos y ellas (pero 
también para los adultos), la escuela se convierte en una «estrategia de sociabilidad extra 
quinta, así como una posibilidad a futuro de mejora de sus condiciones materiales de 
vida» (p. 117). 

Finalmente, aunque con menos producción, otro eje de trabajos lo podemos encon-
trar en los estudios que específicamente abordan el cruce entre educación y migración 
peruana en Argentina. Algunas investigaciones sostienen que persiste una valoración 
altamente positiva hacia la escolarización de los hijos e hijas como móvil de mejora de 
las condiciones de vida (Mena, 2012; Arana, 2016). Este supuesto (que también emergió 
en las conversaciones que mantuve con los padres y las madres durante mi trabajo de 
campo) resultó central para leer las trayectorias de los y las jóvenes peruanos con quie-
nes trabajé. Ello porque la educación de los y las más jóvenes se concibe por las familias 
como una apuesta hacia un futuro mejor. 

En la lectura de los trabajos de Mena (2012) y Arana (2016) encontré algunos puntos 
en común con aquellos primeros diálogos que mantuve con las familias peruanas al co-
menzar el trabajo de campo. Inspirada por estas investigaciones, me pregunto en este 
artículo de qué manera los proyectos migratorios familiares y las expectativas educativas 
de los adultos varones y mujeres se articulan y tensionan con los proyectos educativos de 
los y las jóvenes. Para ello, el objetivo de este trabajo es analizar —desde la perspectiva 
interseccional— las trayectorias educativas de jóvenes provenientes de Perú que residen 
junto con sus familias en dos barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. 
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Método 

Los trabajos sobre migración que abordan las relaciones familiares o el espacio edu-
cativo con frecuencia reflejan una distancia respecto a consultar a los y las jóvenes sobre 
cómo interpretan sus recorridos. Así, estos trabajos suelen hablar desde la mirada de las 
personas adultas —madres, padres, docentes— (Pávez-Soto, 2017). En esta línea, existen 
otras maneras de acercarse a las vivencias de los y las jóvenes a través de una metodolo-
gía que investiga con ellos, reconociéndolos como personas sociales con capacidad de 
decir, actuar y reflexionar sobre sus propias experiencias. 

En términos metodológicos, el artículo se basa en un trabajo de campo etnográfico 
realizado entre 2012 y 2018 en Sabattini y Los Pinos. Como resultado de lo allí realizado, 
obtuve 22 entrevistas en profundidad con jóvenes varones (10) y mujeres (12) entre los 14 
y los 25 años, pero con la condición de que fueran ellos y ellas quienes se reconocieran 
como jóvenes o, al menos, generacionalmente distanciados de sus padres y madres. Las 
entrevistas fueron no directivas y realizadas por medio del método «bola de nieve», a 
medida que conocía a las familias y, puntualmente, a los y las jóvenes; fueron ellos y ellas 
quienes me presentaron a sus pares. También se realizaron ocho entrevistas en profundi-
dad a padres y madres de algunas familias claves en el proceso de investigación. El núme-
ro de personas entrevistadas se dio por saturación. Por medio de la observación partici-
pante obtuve un total de 100 registros de campo.  Por esta razón es que, en este trabajo, 5

se encuentra un corpus empírico no solo basado en fragmentos de entrevistas, sino tam-
bién de registros de campo. 

En términos teóricos la investigación se nutre de la perspectiva interseccional. Al-
gunas investigaciones (Anthias, 2008; Pessar & Mahler; 2003; Yuval-Davis, 1997) entien-
den que el género es el factor principal que organiza la vida social y se articula con otros 
ejes de diferenciación, por tanto, no puede ser tomado de manera aislada. Las personas 
—independientemente de sus propios esfuerzos— están posicionadas dentro de diversas 
jerarquías de poder que no han construido. Es decir, «las personas nacen en un lugar so-
cial que les confiere ciertas ventajas y desventajas» (Pessar & Mahler, 2003, p. 816). Y esas 
jerarquías (que pueden ser de género pero también de raza, clase, etnicidad, sexualidad, 
edad, origen nacional, entre otras) operan en múltiples niveles y de diferentes maneras. 
Ello influye en el lugar y en la posición social que una persona o grupo ocupa en un deter-
minado contexto y tiempo. Estas intersecciones de categorías «son socialmente construidas 

 Estos registros me permitieron reconstruir conversaciones, analizar situaciones, mostrar la cotidianidad y 5

otras dimensiones que quedaban por fuera de la situación de entrevista.
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y no solo son marcas individuales sino también principios de organización social» (Ma- 
gliano, 2015, p. 693). Debido a la preocupación por comprender las trayectorias educati-
vas de los y las jóvenes peruanos, la pertenencia de clase, el género, la generación y el 
origen nacional se convirtieron en dimensiones centrales que se intersectaban o «enma-
rañaban»  (Platero, 2013) en las experiencias de los y las jóvenes, para lograr comprender, 6

en palabras de Anthias (2012), esas «múltiples localizaciones» que construyen diversas y 
heterogéneas trayectorias. 

Al mismo tiempo, resulta central para el análisis del material empírico la definición 
de las categorías de trayectoria y estrategia. Desde la propuesta de Bourdieu (1997), la re-
construcción de una trayectoria permite mostrar las diferentes y sucesivas posiciones 
que una persona va ocupando con relación a otras, al mismo tiempo que da cuenta de los 
diversos «campos de lucha». Esta propuesta está lejos de definir a la trayectoria a partir 
de un relato lineal, que se rearma cronológicamente, remontando un pasado a través de 
etapas sucesivas ordenadas de manera lógica. Las trayectorias de los y las jóvenes dan cuen-
ta de sus permanentes recorridos, idas y vueltas, así como de las relaciones de género y 
generacionales que establecen con sus padres, madres, hermanos, hermanas y pares: las 
formas de habitar y circular por instituciones y distintos espacios.  

El foco puesto en las trayectorias permite mostrar una estructura social más amplia 
y un mapa de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, a partir de las cuales 
esas vidas pueden ser comprendidas e interpretadas. Según Hélardot (2006, como es ci-
tado en Muñiz-Terra, 2012), todo trayecto de vida puede ser considerado como un entre-
cruzamiento de múltiples líneas biográficas más o menos autónomas y dependientes las 
unas de las otras. El trayecto escolar, las relaciones en el trabajo, la vida familiar, la vida 
social, la salud, la trayectoria residencial, los itinerarios político, religioso y espiritual, 
entre muchas otras, son historias paralelas e imbricadas, hilos que tejen la madeja bio-
gráfica. Cada uno de ellos puede ser pensado como una articulación de elementos, subje-
tivos y objetivos, que tienen diferente importancia según el ciclo vital que atraviese la 
persona (Muñiz-Terra, 2012). Las trayectorias pueden y deben ser estudiadas a partir de 
reconstruir la articulación o tensión entre las múltiples dimensiones que las componen a 
lo largo del tiempo. 

 Platero (2013) propone la noción de «maraña», esto es, la complejidad que suponen los procesos sociales y las 6

experiencias de las personas: «las personas, las relaciones y los problemas sociales pueden entenderse bajo la 
forma de una maraña. Nos aporta una mirada poliédrica necesaria para acercarnos a procesos que no son uní-
vocos, nunca hay una sola razón que constituya un problema» (p. 45).
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Por su parte, y en línea con la propuesta de Pedone (2004), recupero un concepto de 
estrategia que permita estudiar el ámbito de mediación entre el contexto macrosocial 
(condiciones socioeconómicas en la sociedad de origen y de destino) y el comportamien-
to individual y familiar (que explica los elementos simbólicos que subyacen en las deci-
siones tomadas) y los vínculos entre estos y las redes formales e informales de relación. 

Así, desde los aportes de la perspectiva interseccional busco comprender las trayec-
torias educativas de los y las jóvenes migrantes en las múltiples categorías que se inter-
sectan. En mi caso, y dado el objeto de análisis, voy a reconstruir las trayectorias aten-
diendo al particular entrecruce entre el género, la pertenencia de clase, la generación y el 
origen nacional. 

Resultados 

Miradas intergeneracionales: las primeras escuelas de 
los y las jóvenes peruanos en Córdoba 

Los y las jóvenes que llegan a la ciudad de Córdoba se encuentran con el primer es-
pacio de socialización con sus pares: la escuela. Es uno de los espacios en los que se re-
descubren como migrantes y establecen ciertas comparaciones con sus propias trayecto-
rias educativas en Perú.  

De esta manera, una de las dimensiones que se articula entre la llegada a Córdoba y 
la incorporación a la escuela es que los y las jóvenes fueron inscritos en la institución 
más próxima a los barrios en donde viven, y que contaban con una banca o hacían un 
lugar a «los nuevos».  

Resulta importante mencionar que tanto Sabattini como Los Pinos surgen a partir 
de la ocupación de tierras por parte de familias provenientes de Perú, Bolivia y Paraguay, 
así como argentinas. Ambos se encuentran en la periferia de la ciudad y, a pesar de que 
pagaron por los terrenos (a un precio mucho más accesible que el del mercado inmobilia-
rio formal), las familias que allí habitan no cuentan con una documentación formal que 
avale la posesión de los lotes.  Los servicios tanto de agua como de luz son irregulares e 7

insuficientes por el mismo motivo. Las casas, en su mayoría, comenzaron siendo de ma-
dera y chapa (materiales más económicos para la construcción) para luego convertirse, 

 En las grandes ciudades de América Latina y de Argentina específicamente, la vivienda informal construida 7

en el marco de tomas de terrenos se ha constituido históricamente como modo mayoritario de acceso al espacio 
urbano para las personas de bajos recursos, entre ellas las familias migrantes.
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muchas de ellas, en casas de cemento. El habitar esos espacios refleja en parte las trayec-
torias marcadas por la pertenencia de clase, la de los sectores populares de Argentina. 

La decisión de que asistan a la escuela cercana al barrio (al menos en un comienzo) 
fue tomada por los padres y las madres. A partir de diferentes conversaciones que sostu-
ve con ellos y ellas, ante la pregunta de quién se encargaba de buscar las escuelas surgie-
ron diferentes situaciones que me interesa mencionar: 

Antes de irlos a buscar a Perú me aseguré que tuvieran una escuela. No sabían si iban a tener 
lugar. La maestra me dijo que iban a hacer lo posible para que entren. Fui como a dos escue-
las averiguando, no conocía mucho, pero algunas vecinas me comentaron las escuelas de la 
zona. (Érika, 38 años, madre de Gian y Angie. Registro de campo, mayo de 2017) 

Edith hacía unas pocas semanas que había llegado a Argentina reagrupada por su papá, 
Fredy. Nelly, pareja de su papá, me cuenta: «la fui a inscribir a la escuela secundaria de acá 
cerca porque el Fredy no puede. Me ocupé yo porque había que inscribirla sí o sí porque 
cómo va a estar sin ir a la escuela. Nos dijeron que vaya con la historia argentina aprendi-
da. El Fredy es bastante exigente; quiere que estudie así que yo le digo a la Edith ‹sentate a 
leer›». (Registro de campo, julio de 2016) 

Si bien estos relatos reflejan situaciones diferentes (al igual que señalan otras inves-
tigaciones que trabajan con migración proveniente de Bolivia; Lemmi et al., 2018; Nova-
ro, 2017), hay un punto en común: la centralidad de las madres o de la figura materna en 
las trayectorias educativas de los y las jóvenes. Son ellas quienes se encargan de todo lo 
relacionado con gestionar esa educación: buscar una escuela, inscribirlos, asistir a las reu-
niones, presentar los papeles e, incluso, ayudarlos con los estudios. 

El hecho de que la primera opción, no bien llegan, sea la escuela próxima al barrio se 
asienta en una estrategia familiar. Apenas arriban los hijos y las hijas —y en algunas oca-
siones también padres y madres— estos no cuentan con papeles para tramitar la residen-
cia, lo que lleva a que no puedan gestionar el boleto gratuito en el transporte público. 
Esta política implica para determinados sectores —especialmente para los más empobre-
cidos— la posibilidad de trasladarse sin gastar en transporte. Frente al costo del trans-
porte, la carencia de medios de movilidad propios de la familia y la imposibilidad de 
gestionarse el boleto gratuito, una de las estrategias a las que apelan los adultos es que 
sus hijos hijos e hijas puedan ir caminando a la escuela. Al mismo tiempo, las trayectorias 
laborales de los adultos —como veremos más adelante— están fuertemente marcadas 
por la precariedad y la inestabilidad. Así, las primeras veces que realizan el recorrido 
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junto a un adulto lo hacen caminando, dado que desconocen el lugar. El relato de Doris 
nos muestra esta situación: 

Y en la escuela [piensa] cuando entré fuimos los primeros de otros países; íbamos cami-
nando. Fuimos nosotros los que entramos primeros y de ahí empezaron a entrar otros de 
este barrio. Nos presentaron que éramos de Perú, que éramos de otro país. Me sorprendí 
porque cuando nosotros íbamos éramos tres de acá del barrio y ahora está lleno. (Doris, 15 
años. Registro de campo diciembre de 2016) 

La escuela cercana al barrio fue la única que recibió a Doris y a otros jóvenes de la 
zona. A su vez, en su relato la joven señala cómo en la actualidad (en relación con la lle-
gada de más familias de Perú tanto en Sabattini como en Los Pinos y al crecimiento del 
barrio) la escuela está «llena» de chicos y chicas provenientes de este país o hijos e hijas 
de familias peruanas del barrio. A su vez, los recursos limitados con los que cuentan estas 
familias migrantes que recién llegan a la ciudad (desempleo o trabajos intermitentes, casas 
precarias, poca llegada de las líneas de colectivo a los barrios, falta de documentación) em-
pujan a que estas escuelas estatales sean la primera y única opción para los y las jóvenes. 

Es posible analizar este hecho a la luz del proyecto migratorio familiar y de la mane-
ra en que se ha llevado a cabo. Así, la gran mayoría de los y las jóvenes migraron en el 
mes de diciembre, situación que en ocasiones dificultó la posibilidad de conseguir una 
banca en una escuela con anterioridad. De esta manera, las instituciones próximas a los 
barrios se convirtieron en los espacios receptores de esta población: 

Lo que me gusta de ese colegio es que ahora los que estudian acá son de Perú; bailan, ha-
cen los bailes de Perú. Antes no hacían. Cantaron el himno, qué más: hicieron comidas, 
todo eso. Me gustó. Antes no, cuando nosotros íbamos no hacían nada de esto. (Sebastián, 
16 años. Registro de campo, octubre de 2016) 

En los comienzos de su inserción escolar en Córdoba, Sebastián se sentía alejado y 
extraño en el nuevo ambiente. Asistir a la escuela implicaba para estos y estas jóvenes 
muchas otras cosas más allá de la educación. Implicaba pertenencia, ser de la zona, ser 
los únicos peruanos y peruanas junto con otros y otras jóvenes nativos y nativas del bar-
rio. Era el espacio donde se redescubrían —y eran redescubiertos— como peruanos y pe-
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ruanas. El aumento de la matrícula de estudiantes peruanos es lo que activó la incorpo-
ración, en las escuelas secundarias de ambos barrios, de prácticas vinculadas a Perú.  8

Por otro lado, Sebastián se descubre/reconoce como migrante en el paso por esa pri-
mera escuela. Frente a la pregunta sobre cómo se sintió en sus primeros días, responde:  

Cuando nosotros habíamos entrado por primera vez no había nadie de este barrio [Sabat-
tini], nadie. Habremos sido los primeros; después empezaron a entrar. Ahora ya la mitad 
va a ese colegio. Al principio no conocía algunas palabras. Me acuerdo cuando se rieron 
de Angie porque usó una palabra que acá no se usa o que era una mala palabra. (Sebas-
tián, 16 años, agosto de 2016) 

Lo dicho por Sebastián puede leerse a la luz de la propuesta de Gavazzo (2012). El 
acento (peruano) se convierte en un sello que refleja la pertenencia a un origen nacional. 
En este mismo sentido, Edith señaló: 

Y había cosas que malentendía de lo que yo hablaba. Una vez que yo me acuerdo que fue 
vergüenza mal. Estaba yo y mis amigos agarraron y dijeron vamos a jugar a las atrapadas, 
no sé cómo se llama… allá se le dice chapada. Entonces cuando yo agarré y dije «yo te cha-
pé» se empezaron a reír porque acá quiere decir besar. (Edith, 16 años, diciembre de 2015) 

Como señalé en otro trabajo (Zenklusen, 2018), al incorporarse a la escuela secunda-
ria estos y estas jóvenes se descubrieron como un otro y, en ocasiones, como un otro in-
cómodo. En los relatos sobre confusiones de palabras o en el desconocimiento del signi-
ficado de algunas palabras propias de Córdoba y Argentina es donde se materializa esa 
otredad. De alguna manera, podríamos pensar que los espacios escolares se constituyen 
—para determinadas personas— como espacios de diferenciación. Cuando Sebastián 
señala que «no había nadie del barrio», no solo se refiere a que no conocía a sus pares, 
sino que, además, para él no había ningún joven peruano. En relación con ello, algunos 
estudios que trabajan la relación entre educación y migración señalan que en las escuelas 
los y las migrantes o los hijos e hijas de migrantes, si bien estudiando en «escuelas su-
burbanas» donde comparten o compartieron el espacio con otros y otras jóvenes de re-
cursos escasos o similares, son percibidos como «otros». Así pues, la categoría migrante 
(que aparece en estrecha relación con la categoría origen nacional) se visibiliza en de-
terminadas situaciones de las trayectorias de estos y estas jóvenes, como, por ejemplo, en 

 Si bien no trabajé en las escuelas, madres, hijos e hijas supieron relatarme que, con el paso del tiempo, algunas 8

escuelas comenzaron a incorporar bailes típicos de Perú en sus actos escolares. No es de mi interés ahondar en 
estos temas, pero me parece un dato importante de mencionar, ya que permite observar la manera en que ad-
quieren visibilidad los y las jóvenes provenientes de Perú en estas instituciones.
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su llegada a la ciudad, en su acento, en su incorporación a la escuela o en su desconoci-
miento de ciertas normas. 

En estas primeras experiencias entorno a la educación en Argentina, el acá y allá, en 
tanto adverbios de lugar, fueron utilizados por los y las jóvenes como marco de referencia: 

Ni bien llegué mi mamá me había anotado en un secundario acá cerca al barrio. Me sor-
prendí porque en matemáticas estaban viendo cosas que yo ya había visto en Perú. Pensé 
que seguro era un repaso del año pasado, pero después me di cuenta que no. (Luisa, 14 
años, octubre de 2015) 

—Y de la escuela en Perú, ¿te acordás de algo? 
—Sí, me re acuerdo de la primaria, era diferente; íbamos a distintos cursos con mi her-
mano, porque él es más grande. Allá era una sola profesora para todas las materias. Lo que 
me habían enseñado allá, acá ya lo sabía; se me hizo un poco más fácil. La forma de hablar 
también fue distinta. (Jeremy, 15 años, septiembre de 2016) 

En el relato de Luisa y Jeremy la diferencia entre Perú y Argentina, entre Lima y 
Córdoba en concreto, aparece como central: ambos señalaron que cuando arribaron la 
enseñanza les resultó «más fácil». Esta dimensión se repite en otros relatos y emergen 
otras nuevas, como en el caso de Edith:  

—¿Cómo era la escuela en Perú? 
—Era con uniforme; todos los colegios aunque no sean privados son con uniformes, no 
había guardapolvo. Y… era un profesor por curso, que enseñaba todas las materias. Ense-
ñaba todas las materias, religión, matemáticas, lengua, todas esas cosas. (Edith, 16 años, 
septiembre de 2015) 

—¿Cómo fue tu primer día de escuela cuándo llegaste a Córdoba? 
—Todos los compañeros nuevos estaban de blanco y yo no había ido de blanco porque 
como no sabía que había que ir con guardapolvo; había ido con ropa normal, así nomás. 
Agarro y digo, como me sentía medio raro, tímido y me agarra la profe y me dicen, senta-
te ahí. (Patrick, 17 años, octubre de 2016) 

El relato de Edith que se suma a los de otros y otras jóvenes; expresa las diferencias 
que encuentran los y las jóvenes, al menos en sus comienzos, en las escuelas primarias y 
secundarias, entre el allá y el acá. Estas percepciones en parte se explican por las diferen-
cias que hay entre el sistema educativo de Perú y el de Argentina. Una de las principales 
características es el rol central que las familias peruanas ocupan en la financiación y con-
tinuidad de los estudios escolares y superiores, tanto a nivel estatal como privado (Gua-
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dalupe et al., 2017). Si bien no es el interés de este trabajo profundizar en este aspecto, es 
importante atender a la manera en que estas estructuras moldean tanto las decisiones 
que toman los adultos y las adultas respecto a la educación de sus hijos e hijas como sus 
experiencias escolares en origen y en destino. 

Los y las jóvenes con quienes trabajé debieron incorporarse a un sistema educativo 
donde muchos de los contenidos ya los habían visto. Esta situación no solo configuró 
determinadas miradas en torno al aburrimiento en la escuela o a qué les resultaba más 
fácil (al menos en sus inicios), sino también sobre la insatisfacción entre las familias pe-
ruanas, para quienes la educación resulta un motor del proyecto migratorio. Cabe seña-
lar que las percepciones en torno a la educación escolar se inscriben en un contexto ar-
gentino en el cual la escuela pública se ha debilitado, lo que hizo que perdiera prestigio y 
credibilidad en la sociedad (Kessler, 2002; Tenti-Fanfani, 2007; Tiramonti, 2005). Si bien 
en el país ha existido un discurso de valoración positiva de la institución escolar pública 
de larga trayectoria, desde los noventas se incrementó la demanda por otra educación 
(principalmente privada) producto de la implementación de políticas neoliberales 
(Tuñón & Halperin, 2010).  9

El tiempo de permanencia en la ciudad, la obtención del boleto educativo y las redes 
de contactos generaron que las escuelas «del centro», como suelen llamarlas, emergieran 
como una posibilidad. En especial —como sostienen los relatos— porque tienen mejor 
reputación en relación con la enseñanza en comparación con las escuelas públicas ubica-
das en la periferia. El cambio de escuelas se debe a que, transcurrido un tiempo, funda-
mentalmente las madres realizan una evaluación de las trayectorias escolares de sus hijos 
e hijas. Una de las evaluaciones más recurrentes es la falta de exigencia en los estableci-
mientos periféricos. Tanto los y las jóvenes como los adultos afirmaron que la escuela a 
la que asistían previo a la migración era más exigente que aquella en la que obtuvieron 
una banca cuando llegaron. 

La calidad académica es puesta en duda por los adultos principalmente por la esca-
sez de contenidos enseñados y por la demanda de pocas tareas a realizar en las casas, una 
vez concluida la jornada escolar. Hay una exigencia que está en constante comparación 
no solo con sus trayectorias escolares (es decir, sus propias experiencias por el paso por 

 La ley Migraciones N° 25 871, sancionada en el 2003 y promulgada en el 2004, establece que «el Estado en to9 -
das sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones 
de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, 
bienes públicos, salud, educación, justicia». De esta manera se garantiza el derecho a la educación a las pobla-
ciones migrantes de la Argentina. A su vez, en el año 2006, la ley de Educación Nacional N° 26 206 estableció la 
obligatoriedad del nivel medio completo.
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la escuela) sino también con la enseñanza de sus hijos e hijas en Perú. Lo que quedó allá 
todo el tiempo es comparable con lo que sucede acá en Córdoba.  

Las demandas de mayor exigencia recaen especialmente sobre la educación pública 
obligatoria. Al igual que sostienen otras investigaciones (Franzé-Mudanó, 2002; Pedreño 
& Castellanos-Ortega, 2010), esto en parte encuentra explicación en las características 
del entorno en el que se sitúan estas escuelas (en las periferias y zonas empobrecidas) y la 
manera en que son vistas por la sociedad cordobesa y argentina. De esta manera, estas 
escuelas públicas condensan propiedades socioeducativas negativas ya que son vistas como 
las escuelas donde van los pobres, entre ellos ciertas poblaciones migrantes. Como refle-
jan los relatos de las personas adultas, son vistas como instituciones de «poca exigencia», 
«mala calidad», pero como la primera y única opción cuando arriban. Así, mientras que 
las clases medias asisten al sistema educativo privado que es más selectivo en función del 
origen social, «el sistema público está condenado a constituirse en el sistema "de los po-
bres"» (Franzé-Mudanó, 2002, p. 64). Esto resulta central para comprender los posterio-
res desplazamientos y estrategias que despliegan las familias migrantes en búsqueda de 
«mejoras socioeconómicas» para sus hijos e hijas. En ese marco es que otras instituciones 
educativas (como las públicas de gestión privadas, escuelas técnicas ubicadas en el centro o 
escuelas preuniversitarias) a donde asisten por fuera de los barrios adquieren centralidad. 

Con el tiempo, muchas de las familias, en particular aquellas con trabajos más esta-
bles y con mejores ingresos que los que contaban al arribar a Córdoba, encuentran en 
establecimientos educativos parroquiales, técnicos y preuniversitarios una alternativa 
con la mirada siempre puesta en la opción futura de la educación universitaria. En todo 
este proceso la educación de los hijos e hijas emerge como una cuestión de gran enverga-
dura en el plano familiar y social.  

La elección de la escuela es una decisión de los adultos y adultas, especialmente 
vehiculizada por las madres. Son ellas quienes, preocupadas por cumplir con las expecta-
tivas de educación que tienen para con sus hijas e hijos, se encargan de buscar nuevas 
escuelas frente a la desilusión de las escuelas próximas a sus barrios. Comienza así una 
peregrinación por diferentes instituciones que fueron recomendadas a través de la red de 
contactos familiares y vecinales. Así, aparecen como opciones las escuelas públicas de 
gestión privada, ubicadas en el centro de la ciudad y exclusivamente de mujeres. Usual-
mente son religiosas, de bajo costo y ofrecen becas o medias becas para quienes tienen 
dificultades económicas. Los adultos encuentran en las escuelas no mixtas la mejor op-
ción para que sus hijas «escapen» de la escuela pública barrial y accedan a un universo 
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de «mejor calidad» y más «controlado».  Sin embargo, y como señalan en las entrevis10 -
tas, las jóvenes pueden llegar a mostrar descontento con esta elección, en particular con 
lo que supone una educación solo de señoritas y religiosa, aunque esto no modificó la 
decisión tomada por sus padres.  

Por su parte, lo varones son enviados a las escuelas técnicas o a las pre-univeristarias. 
Aquí, nuevamente, las redes sociales son centrales para conocer y elegir una institución 
educativa alternativa. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con las mujeres, entran 
en juego otras dimensiones y criterios principalmente vinculados a lo masculino y a una 
mejor educación para los hijos varones. Sobre los varones peruanos se extiende un con-
junto de representaciones, también fuertemente marcadas por esos estereotipos, vincu-
ladas a la idea de que necesitan de un mayor disciplinamiento o rigurosidad en el estu-
dio. Las escuelas técnicas saldarían esta cuestión; por un lado, porque aseguran la doble 
escolaridad, lo que implica mayor cantidad de horas y eso es sinónimo de mayores res-
ponsabilidades y por tanto de mejor nivel académico. Por el otro, porque salen con un 
oficio aprendido, lo que facilitaría la obtención de un trabajo en la fábrica o, si es posi-
ble, el ingreso a la universidad para estudiar carreras técnicas. 

Para algunas familias peruanas entre las mejores opciones de educación aparecen las 
escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba. Los colegios pre-univer-
sitarios se instalan en el imaginario como instituciones públicas de mucho nivel y pres-
tigio, que ofrecen un ingreso seguro a la universidad. Si bien conocí varones y mujeres 
peruanos y peruanas que intentaron entrar en estos colegios,  se presentan como una 11

alternativa sobre todo para los varones, pues para las mujeres la primera opción es siem-
pre el colegio católico. 

El proceso de elección de una institución escolar no es azaroso, sino una decisión 
planificada que implica movilizar recursos económicos y sociales, la cual incluso en algunos 
casos antecede al movimiento migratorio. Sin embargo, las inestabilidades propias que 
afectan a los sectores populares, así como las imposibilidades que surgen en los recorri-
dos vitales, pueden truncar esas decisiones. Las familias peruanas de Sabattini y Los Pi-
nos, pese a los contextos de precariedad que condicionan su cotidianidad, despliegan un 
conjunto de estrategias (como lo es la búsqueda de las escuelas), que pueden ser exitosas 

 La elección de las escuelas religiosas descansa fundamentalmente en una idea de calidad académica asociada a 10

la búsqueda de seguridad, contención y control de los vínculos que sus hijas entablan.

 Colegio Nacional de Monserrat y Escuela Superior de Comercio «Manuel Belgrano», ambos dependientes de 11

la Universidad Nacional de Córdoba.
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o no, vinculadas a la educación de los hijos e hijas con el fin último de poder transfor-
mar esos contextos. 

            

El ingreso a la universidad o la posibilidad de «ser alguien» 
El ingreso a la universidad y la posibilidad de «ser alguien» se convirtieron en dos 

dimensiones que aparecieron con frecuencia en las entrevistas que mantuve tanto con 
los y las jóvenes como con los padres y las madres. A partir de la lectura de estudios rea-
lizados en Perú, me encontré con que las familias —especialmente de bajo nivel socioeco-
nómico— poseen altas aspiraciones educativas para con sus hijos e hijas (Benavides et al., 
2006; Guerrero, 2014; Mena, 2012). Atendiendo a estas consideraciones, no se trata aquí 
de evaluar cuán exitosas o no han sido esas trayectorias, sino más bien comprender por 
qué para los y las jóvenes la posibilidad de acceder a la universidad se convierte en uno 
de los ejes centrales de sus proyectos de vida y da sentido a su migración: 

Sí, obvio, quiero seguir estudiando. Quiero estudiar para ser abogada. Al menos como 
para tener algo el día de mañana. Pero me estaba diciendo mi mamá que averigüe todo 
eso. (Angie, 16 años, agosto de 2016) 

—Yo quiero estudiar Ingeniería. Como se llama, esa Ingeniería, viste como albañil. 
—Ingeniería civil 
—En mis tiempos libres ayudo a construir. No, no me gusta trabajar de eso; por eso quiero 
seguir estudiando, para ser alguien. Porque si no estudio, yo veo cómo le va a mi papá y le 
va muy mal y yo no quiero terminar así. No me gusta construir. Cuando vine empecé a 
ayudar de eso, pero si puedo hacer, prefiero ir a la universidad. (Jeremy, 15 años, septiem-
bre de 2016)  

El ingreso a la universidad  es una aspiración a futuro por parte de los y las jóvenes 12

que están en el secundario, la cual se contrapone a los trabajos que realizan sus padres y 
madres. A partir de vivir diferentes experiencias laborales vinculadas a los trabajos de 
los adultos, ingresar a la universidad pareciera ser una vía de escape a dichos trabajos. 
Las trayectorias laborales de los padres y las madres están marcadas por la precariedad y 
la informalidad. Gran parte de las familias con quienes trabajé poseen talleres textiles en 
sus casas o las mujeres se dedican a los trabajos de cuidado, mientras que los varones a la 
construcción (Zenklusen, 2019a). Los y las jóvenes aprenden desde muy pequeños —y en 
ocasiones porque forma parte de la subsistencia familiar— a desempeñar estas tareas. 

 En el año 2018, del total de estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba (132 012), el mayor número de estu12 -
diantes nacidos en otro país correspondía a Perú (1 011), seguido por Bolivia (364) y Chile (323) (Smrekar, 2018). 
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De algún modo, el estudio y el acceso a la educación superior son formas de «acti-
vismo» (Gavazzo, 2018), en el sentido de evitar repetir trayectorias laborales de sus pa-
dres y madres y, de esta manera, reproducir la desigualdad heredada. Así mismo, ese «ac-
tivismo» es parte de un proyecto familiar, alentado por los adultos, como una forma de 
dar sentido a la migración. Así pues, en muchos casos los y las jóvenes asumen el proyec-
to educativo no solo como un deseo individual, sino también como un compromiso fa-
miliar. Sin embargo, y como muestran los relatos, ese compromiso no solo está dado por 
distanciarse de las trayectorias laborales de sus padres y madres, sino también por un 
proyecto familiar más amplio vinculado a la migración. En reiteradas ocasiones la fami-
lias peruanas con quienes trabajé no solo señalaron la búsqueda de trabajo como motivo 
de la migración, sino también un proyecto de largo aliento y generacional vinculado a la 
educación de sus hijos e hijas y que se concretiza en el ingreso a la universidad.  

De los y las jóvenes con quienes trabajé, todos y todas manifestaron su deseo de con-
tinuar estudiando una carrera universitaria. En este marco, tuve la posibilidad de acom-
pañar el proceso de elección e inscripción a la universidad de cuatro jóvenes. Para poder 
ingresar a la universidad no basta con los deseos y las expectativas de los y las jóvenes; 
también es importante que los padres y las madres brinden un mínimo de apoyo familiar, 
lo que implica prolongar sus responsabilidades sobre los hijos e hijas, como la alimenta-
ción, vivienda, transporte y materiales universitarios. Esta situación genera una presión 
que recae sobre ellos y ellas. Me encontré con adultos preocupados porque rindan en las 
materias y se reciban, mientras que otros desconocen la complejidad de las dinámicas 
universitarias.  

«Este cuatrimestre quiero rendir las materias que más pueda. Mi mamá hace mucho 
esfuerzo y no quiero defraudarla» (Registro de campo, mayo de 2018). Angie siempre se 
caracterizó por no «defraudar» a su mamá, especialmente en relación con los estudios. 
De hecho, producto de sus buenas notas, se egresó siendo abanderada de su escuela lo 
que es mencionado con orgullo por su mamá. Por su parte, Nancy me contó en una visita 
a su casa: «hice el ingreso para las dos universidades para computación en la Tecnológica 
y en la UNC. Ingresé a las dos, pero me quedé en la Nacional. Ahora se me está haciendo 
muy difícil, se pone más difícil. Encima mis papás todo el tiempo me preguntan cómo 
me va» (Registro de campo, septiembre de 2016). Jeremy, un joven que se encontraba es-
tudiando computación, me narró: «son muchas materias no sé cómo voy a hacer, y mi 
mamá que me pregunta todo el tiempo si estudio» (Registro de campo, marzo de 2018). 
Su madre estaba muy preocupada porque quería que le fuera bien. Ella no finalizó el se-
cundario y trabaja como empleada doméstica, mientras su padre en la construcción. En 
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reiteradas ocasiones me señaló lo importante que era para ella qué su hijo estudie, «para 
tener algo mejor». 

Al igual que en el trabajo de Criado (1998) se observa que los y las jóvenes de los 
sectores populares, en este caso migrantes, están «atados» al compromiso familiar: «an-
tes de individualizar sus propias aspiraciones y proyectos se sienten llamados a retribuir 
a sus padres el apoyo de ellos recibido y contribuir a mejorar la situación económica de 
sus padres y hermanos» (Arango-Gaviria et al., 2004, p. 120), por lo que hay una búsque-
da por parte de ellos y ellas de no defraudar a sus padres y madres.  

En este marco, y como muestran los relatos de las dos jóvenes, los consejos y preo-
cupaciones de los adultos se convierten en estrategias familiares que emocionalmente las 
comprometen. Esto lleva a que el proyecto de un futuro profesional y su paso por la uni-
versidad esté marcado por una alta presión tanto afectiva como académica. Hay una 
búsqueda de no defraudar la confianza que los adultos depositaron en ellos y ellas. Al 
mismo tiempo, la frase «para tener algo mejor» de la madre de Jeremy, refleja lo que sos-
tienen López-Pino y Moncanada-Jaimes (2012): «su fracaso [el de los y las hijas] rompería 
con los sueños de movilidad familiar» (p. 399). 

Si bien algunas investigaciones (Mallimaci, 2018; Rosas, 2014) señalan que en famili-
as numerosas las construcciones de género son las que organizan los recursos familiares 
con relación al estudio de los hijos y las hijas (priorizando la formación masculina), en 
mi trabajo surgieron otras especificidades vinculadas al género. Es decir, pude dar cuenta 
que, siempre que las condiciones económicas lo permitan, los recursos familiares en el 
lugar de destino suelen destinarse indistintamente para los estudios tanto de las hijas 
como de los hijos. Sin embargo, sobre los varones recae la visión de que deben estudiar 
algo que les permita no solo mantenerse en términos individuales sino también al resto 
de su familia en un futuro (esto también explica los esfuerzos que realizan los adultos 
para que los varones asistan a determinadas escuelas secundarias, como las técnicas y las 
pre-universitarias) . En este sentido, se reproducen estereotipos de género fundados en 13

la premisa que sobre el varón recae la obligación de ser el principal proveedor familiar, 
como sucede en sus propias familias. Esto no significa que las exigencias para las mujeres 
sean inexistentes; ellas también retraducen el discurso de las carreras que les posibiliten 
una movilidad social ascendente (como, por ejemplo, ingeniería o abogacía). No obstan-
te, también se fomenta que ellas estudien carreras «feminizadas», como la enfermería, 
donde la presencia de mujeres migrantes peruanas es significativa.  

 En este trabajo, y por una cuestión de espacio, no profundizo en las elecciones de las escuelas técnicas y las 13

pre-universitarias. Para ampliar véase Zenklusen (2019b).
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Un punto sobre el cual existe un consenso mayoritario entre los jóvenes migrantes 
es que consideran que en Córdoba existen mayores oportunidades educativas que en 
Perú: incentivos del Estado para la continuidad y finalización de los estudios en todos 
los niveles y la existencia de diversos programas sociales y becas, ambos aspectos resalta-
dos como una diferencia y una ventaja en relación con la educación peruana. Patrick 
asistió a la feria de carreras y me contaba: 

«Dijeron que hay becas una vez que entrás. Hablaron de un comedor muy barato y de que 
podés hacer deporte. Capaz me anote en fútbol, mirá si juego para la universidad. Allá en 
Perú es todo bien distinto, no tenés todas estas cosas». (Patrick, 19 años, septiembre de 2018)  

«¿Te podés atender con médicos?, como una obra social [me preguntó Sebastián durante 
una visita a su casa]. Sí, me contó un compañero que ya está en la universidad. Dijo algo 
así como que uno puede tener una obra social con la universidad y te atienden en esos 
hospitales de la universidad». (Sebastián, 17 años, noviembre de 2017) 

A diferencia de lo que plantean en relación con Perú, donde predominarían limita-
ciones económicas, sociales y filtros como el examen de admisión para el acceso a la edu-
cación superior (que implica, además, un pago por derecho de admisión), la universidad 
pública es altamente valorada. Ello se vincula, por un lado, con las representaciones en-
torno a la Universidad Nacional de Córdoba que circulan tanto en origen como en des-
tino y, por otro, con el ser alguien a través de la obtención de un título universitario; as-
piración que atraviesa el discurso tanto de quienes ya son universitarios como de aquellos 
que intentarán serlo una vez terminen el secundario. Además, esa idea de ser alguien es 
alimentada también por los padres y las madres; el ser alguien, tanto aquí (en Córdoba) 
como allá (en Perú), coronaría el resultado esperado de un proyecto migratorio familiar. 
Lemmi et al. (2018) observaron una situación similar en los casos de migrantes bolivianos 
en la ciudad de La Plata y proponen como categoría nativa «ser alguien en la vida». En 
ese trabajo dan cuenta también que el proyecto migratorio incluye el compromiso de 
toda la familia aunque ello luego no se traduzca en trayectorias educativas «exitosas». 

Dicho en otras palabras, la evaluación de la migración, en términos de costos y be-
neficios, se realizará en torno a la movilidad social ascendente de los hijos y las hijas, sien-
do la universidad un elemento clave para poder lograrla. No obstante, el tránsito por la 
educación superior es complejo para los y las jóvenes peruanas, así como para los y las 
jóvenes de los sectores populares de Argentina en general.  
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Discusión 

En este trabajo reconstruí las trayectorias y expectativas educativas de los jóvenes pe-
ruanos y las jóvenes peruanas de dos barrios de la ciudad de Córdoba. Así mismo, y desde 
los aportes de la perspectiva interseccional, analicé las estrategias que junto con sus padres 
y madres ponen en juego, en función de las expectativas para alcanzar el proyecto educati-
vo y, por tanto, concretar una de las dimensiones del proyecto migratorio familiar. 

Tal como señalé en un comienzo, un conjunto de investigaciones pone el foco en los 
significados que adquiere la transición por la escuela para los y las jóvenes de los sectores 
populares de Argentina y, especialmente, para los diferentes integrantes de las familias 
migrantes. A su vez, muestran las diferentes estrategias que despliegan en la búsqueda de 
sostener ese horizonte vinculado a la educación. Sumado a dichos planteamientos, en el 
caso aquí trabajado pude analizar el valor positivo que jóvenes y adultos integrantes de fa-
milias peruanas le otorgan al pasaje por la escuela en tanto es el puntapié de un proyecto 
educativo mayor vinculado al ingreso a la universidad y la posibilidad de «ser alguien».  

A su vez, y reforzando los análisis de las investigaciones pioneras ya nombradas, 
identifiqué las múltiples estrategias que llevan a cabo para sostener la escolarización. Ya 
que, a pesar del imaginario extendido en torno a que en Argentina es más fácil poder 
estudiar, las y los jóvenes se topan con dificultades concretas (socioeconómicas, familia-
res) para poder hacerlo. Resulta imprescindible poner el foco en las familias y en las rela-
ciones familiares para comprender las trayectorias y experiencias migratorias de jóvenes 
peruanos y peruanas en Córdoba, puesto que la    cuestión de la educación se torna clave 
en el marco de un proyecto migratorio familiar que condensa distintas aspiraciones. En 
ese proyecto, y a diferencia de lo que sucede con otros flujos migratorios en la ciudad de 
Córdoba, los y las jóvenes tienen y deben estudiar. Aun cuando en la práctica sea muchas 
veces difícil sostener proyectos educativos de largo aliento, en los relatos emerge como 
un factor relevante que explica y legitima la migración —y todos los esfuerzos que ese 
proceso supuso para toda la familia— y la presencia en el lugar de destino.  

Las familias peruanas que habitan las periferias de Córdoba siguen un derrotero 
para que sus hijos e hijas estudien. Así pues, en un primer momento asisten a la escuela 
pública próxima al barrio. Es en el paso por esa primera escuela donde surgen nociones 
sobre el allá y el acá para hacer referencia a su experiencia educativa peruana. Estas no-
ciones dan cuenta de un momento de transición no bien arriban a Córdoba. En este 
primer contacto con sus pares se reconocen como un otro diferente, peruano, interpela-
dos por la educación pública en la periferia. Muchos de estos jóvenes no permanecen un 
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largo tiempo en estas escuelas por el descontento que genera la enseñanza que reciben y 
porque en ellas se condensan propiedades socioeducativas negativas; así, los adultos   
emprenden una búsqueda por otras opciones. En función de imaginarios que se vinculan 
con la educación y la posibilidad de ingresar a la universidad, se despliegan nuevas estra-
tegias para garantizar lo que consideran una educación de calidad: la escuela privada 
para señoritas, la opción de una escuela técnica para los varones o la preuniversitaria 
como otra alternativa. Esta decisión suele ser tomada tanto por los padres como por las 
madres, pero vehiculizada especialmente por las mujeres; son ellas quienes recorren las 
escuelas, inscriben a sus hijos y asisten a las reuniones. 

Los cambios en los recorridos educativos no siempre coinciden con los deseos de los 
hijos y las hijas, quienes no necesariamente son consultados cuando se toma la decisión 
del cambio de escuela. Claro está, y esto es importante resaltar, no todas las familias pe-
ruanas cuentan con los medios y los recursos para poder optar por otros trayectos educa-
tivos ante la disconformidad de las escuelas públicas. Los costos y las dificultades para 
generar las redes y los contactos que se requieren truncan muchas veces esa posibilidad. 
Es así que el universo educativo de los y las jóvenes con quienes trabajé es heterogéneo. 
El género, la pertenencia de clase y la generación nutren esa heterogeneidad que permite 
dar cuenta de que, aun en contextos de desigualdad social y marginalidad urbana, existe 
una diversidad de proyectos familiares y educativos. 

La heterogeneidad de las trayectorias educativas emergió también cuando analicé la 
centralidad de la educación superior en los proyectos migratorios familiares. En torno a 
un posible ingreso a la universidad se configuraron una serie de aspiraciones no solo de los 
adultos, sino también de los propios jóvenes. Es en este marco que la idea de ser alguien 
surgió con fuerza en los relatos, fundamentalmente, para poder concretar una movilidad 
social ascendente que rompa con trayectorias familiares previas, marcadas por la preca-
riedad y las constantes dificultades socioeconómicas. Sin embargo, las trayectorias indi-
viduales y familiares reflejan las limitaciones que encuentran los y las jóvenes respecto a 
esa búsqueda. 
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