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Resumen 

En esta ponencia se presentan los resultados de una investigación desarrollada 

en el Programa de investigación, docencia y proyección social denominado 

“Inclusión Educativa: la mirada desde las aulas”. El estudio tiene como objetivo 

caracterizar las actitudes de los docentes primarios de la ciudad de Córdoba 

hacia los inmigrantes latinoamericanos y hacia la presencia en la escuela de 

alumnos pertenecientes a estas comunidades extranjeras.  

Se trata de un estudio cuantitativo, cuyo método es un cuestionario de 

actitudes previamente validado, aplicado durante los años 2011 y 2012 a una 

muestra de 460 docentes a cargo de grados en el nivel primario de la ciudad de 

Córdoba. 

Los resultados demuestran que la formación del prejuicio en los docentes 

acerca del inmigrante excede el ámbito de la escuela y se origina más bien en 

el ámbito social. Estas actitudes no se componen de creencias  homogéneas; 

hay algunas propias del sentido común, carentes de fundamento y otras 

refieren a problemas concretos que viven algunos docentes en las aulas.  

 

  

1. Introducción  

 

La inclusión educativa exige atención hacia alumnos que pueden ver limitado 

su acceso a la educación por su pertenencia a determinados grupos. Como 

condición previa al diseño de políticas inclusivas, se busca conocer las 
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creencias y opiniones que hacen que en ciertos contextos, algunos docentes 

dirijan un trato diferencial y tengan expectativas distintas hacia alumnos de 

origen extranjero.  

La evaluación de los modos en que los docentes fundamentan los prejuicios 

hacia alumnos que provienen de colectivos migrantes es valiosa para identificar 

expectativas diferenciales cuyo impacto sobre los logros de los alumnos está 

bien documentado (Chang, 2011; Cooper, 1979; Riley y Ungerleider 2008; 

Rosenthal y Jacobson, 1968). Además, el conocimiento de estos fundamentos 

permite orientar acciones dirigidas a prevenir actitudes xenófobas, en un 

mundo en que las migraciones y su correlato, la multiculturalidad en la escuela, 

aparecen como fenómeno creciente. Las políticas inclusivas deben dirigirse a 

erosionar la base imaginaria del prejuicio que restringe la estructura de 

oportunidades de ese grupo de alumnos. 

Para ello, se diseñó un instrumento de evaluación de actitudes hacia colectivos 

migrantes, que se aplicó a 460 docentes de escuelas primarias en la ciudad de 

Córdoba. 

 

2. Referentes teóricos-conceptuales  

 

En Argentina, la educación jugó un importante rol en la integración de grupos 

sociales heterogéneos y aportó a su ascenso social, en especial al conformado 

por población inmigrante europea que llegó entre fines del siglo XIX y las 

primeras décadas del  XX. Como señala Del Cueto (2002): 

Desde fines del siglo XIX la educación fue concebida como uno de los factores 

principales de integración y de crecimiento nacional. […] se proponía integrar 

poblaciones que vivían en regiones diferenciadas económica, social y 

culturalmente, incorporar a la cultura e historia nacional a inmigrantes 

portadores de valores y pautas de comportamiento de sus países de origen y 

dotar de un grado de consenso y hegemonía a un Estado que surgía con un 

sustento débil. (Del Cueto, 2002, p.6) 

Por su parte, acerca del impacto de la educación y la inmigración sobre las 

posiciones de clase, Pablo Dalle (2010), citando a Germani (1963), describe 

que: 
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Entre 1860 y 1930, Argentina experimentó un cambio profundo de su sistema 

de estratificación social, especialmente en la región pampeana, que consistió 

en el reemplazo de una estructura tradicional y cerrada, por otra moderna, 

urbana, cosmopolita y abierta. Esta transformación estructural fue impulsada 

por el crecimiento económico y la creación de nuevas actividades y 

oportunidades asociadas con desarrollo agro-exportador, el flujo inmigratorio 

europeo, el proceso de urbanización, una entrada temprana en la transición 

demográfica y la expansión de la educación pública. (Dalle, 2010, p. 60) 

La contribución de la educación a la cohesión y a la movilidad social 

ascendente, persiste en la actualidad y, aunque como señalan Kessler y 

Espinoza (2003) “la educación no contribuye necesariamente a la obtención de 

mejores empleos y, a su vez, éstos no implican necesariamente la obtención de 

mayores ingresos” (p.9), la exclusión del sistema educativo restringe 

seriamente el conjunto de oportunidades de los individuos.  

Según las estimaciones de Ratha y Shaw (2007), 74 millones de los migrantes 

desde países en desarrollo residen en otro país en desarrollo; esta cifra 

representa casi la mitad de todo el volumen de personas que viven en un país 

diferente al de su nacimiento (ONU, 2009). Es decir que aproximadamente la 

mitad de toda la migración internacional sucede entre países de lo que se 

denomina el “sur global”. Bakewell (2009) estima que esta proporción podría 

ser mayor. Sin embargo, la magnitud de esta migración sur-sur, así como 

sus consecuencias han sido estudiadas en menor grado que la migración 

sur-norte (Ratha y otros, 2007). Entre esas consecuencias 

comparativamente menos atendidas por los académicos, se encuentran los 

obstáculos que limitan los procesos de integración de los extranjeros a las 

sociedades de recepción, concretamente los prejuicios de los nativos hacia 

la migración. 

Estas dos razones; la importancia de la contribución de la escuela a la 

integración de inmigrantes y la falta de estudios sobre actitudes de los 

nativos hacia los inmigrantes en el contexto de las migraciones sur-sur, 

hacen necesario aportar conocimiento sobre los prejuicios de los docentes 

hacia alumnos que provienen de colectivos migrantes. Este trabajo 

contribuye con una escala para evaluar esos prejuicios de manera 

sistemática. 
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2.1. Migración y discriminación: consideraciones teóricas 

 

En la actualidad el principal flujo migratorio hacia Argentina ya no proviene 

de Europa sino de países de la región latinoamericana por lo que Argentina 

está inserta en un sistema migratorio sur-sur (Bologna, 2008).  

Se puede identificar dos sistemas migratorios a escala planetaria: 

Sur - Norte: desde las regiones menos desarrolladas hacia los grandes polos 

de atracción, principalmente Norteamérica y Europa. Involucra, para 2010 

aproximadamente a 130 millones de personas en edades productivas de la vida 

y con una leve preponderancia femenina; poco más de la mitad de todas las 

personas que migran son mujeres (51%). 

Sur - Sur: entre países menos desarrollados, flujos intraregionales. En 2010 

son aproximadamente 86 millones de personas, también en edades laborales, 

compuestas en mayor medida por varones, las mujeres son menos de la mitad 

del total de migrantes (45%). Otro rasgo distintivo es que las poblaciones 

migrantes son más diversas, ya que son desplazamientos más accesibles por 

el costo y por el conocimiento del lugar de destino que se requiere.  

Las principales colectividades presentes en Córdoba: 

Los siguientes gráficos muestran la evolución según los censos nacionales de 

población (INDEC, 2010 e INDEC, 2010b): 

Población nacida en Perú, censada en Córdoba Capital, 

2001 (total 6.178 = 0,5% de la población total de la ciudad)   
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Población nacida en Perú, censada en Córdoba Capital, 

2010 (total 11.476 = 0,9% de la población total de la ciudad)  

 

 

 

Población nacida en Bolivia, censada en Córdoba Capital, 2001 (total 4.999 = 

0,4% de la población total de la ciudad)  
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Población nacida en Bolivia, censada en Córdoba Capital, 2010 (total 7.234 = 

0,5% de la población total de la ciudad) 

 

  

 

 

2.1.1. El marco legal de protección de los derechos de los migrantes 

 

En la última década, Argentina ha hecho avances en materia de derechos de 

los migrantes. En 2004 se sanciona la ley 25.871 en la que se reconoce el 

derecho a la migración como “esencial e inalienable de la persona y la 

República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y 

universalidad.” (Texto de la Ley 25871). El informe “Hacia un Plan Nacional 

contra la Discriminación” (INADI, 2005), encarga al Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) -existente desde 1995 para 

el ámbito de la ciudad de Buenos Aires-, la coordinación a nivel nacional de las 

acciones dirigidas a proponer políticas nacionales, impulsar medidas concretas 

para combatir la discriminación, difundir los tratados internacionales en la 

materia, diseñar campañas tendientes a valorizar el pluralismo y a eliminar 
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actitudes discriminatorias, recibir denuncias sobre conductas discriminatorias y 

llevar su registro, informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas 

discriminatorias, entre otras.  

Este marco legal que gradualmente establece límites a lo que es socialmente 

aceptable, va volviendo menos admisible la expresión explícita de prejuicios 

(Espelt, Javaloy y Cornejo, 2006), por lo que éstos evolucionan hacia formas 

más sutiles, en detrimento de sus manifestaciones más extremas y abiertas, 

que sí tuvieron lugar en Argentina durante la década del 90 del siglo pasado 

(Margulis y otros, 1999). 

La discriminación consiste en una desigualdad de trato a determinado grupo de 

personas, y puede existir en relación a diferentes dimensiones: racial, laboral, 

religiosa, política, etc. Constituye la expresión abierta del prejuicio: un trato 

hacia un miembro de un grupo por ser miembro de ese grupo y por suponerse 

que es de un tipo particular (Zaffaroni, 2003). El prejuicio es la actitud que 

precede a la discriminación.  

La discriminación va más allá de situaciones particulares e implica la negación 

de  oportunidades por la mera pertenencia a determinados grupos, constituidos 

por “conjuntos de individuos situados de tal manera en el sistema, que ven 

restringida su participación en diversas esferas de la vida económica y social, 

comparados con otros grupos mayoritarios con los que están vinculados” 

(Margulis, 1975). 

En el caso de los migrantes regionales en Argentina, la discriminación incluye 

las expresiones peyorativas que antes mencionamos, que dan lugar al 

estereotipo de inmigrante. Nos referimos a estereotipo como el conjunto de 

creencias, compartidas, acerca de los atributos personales que poseen los 

miembros de un grupo (Morales y Moya, 1996). Al poner en juego un 

estereotipo, parece que se describen objetivamente los hechos, sin embargo, 

se trata de un “conocimiento” que precede a la observación. El estereotipo de 

los colectivos migrantes regionales (bolivianos, peruanos, chilenos y 

paraguayos, principalmente) los aglutina por su proximidad étnica, cultural, 

habitacional. Un determinado conjunto de rasgos físicos, una forma de hablar, 

léxico, pronunciación o inclusive un área residencial ―ya que a menudo las 

zonas de la ciudad en que se ubican son fácilmente identificables―, conducen 

a la inclusión del individuo como perteneciente al grupo social específico y a la 
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subsecuente atribución de características determinadas. El lugar de nacimiento 

juega un papel secundario en la construcción del estereotipo, ya que muchos 

de los llamados bolivianos, peruanos, etc., son argentinos nativos; hijos, 

cónyuges o hermanos de inmigrantes (Domenach, Celton, Álvarez, Bologna, 

Carbonetti, Lopez Gareri, Masciadri y Peralta, 1998). Esta es la razón por la 

que llamamos minorías socio-étnicas a estos grupos, que no son 

necesariamente migrantes y son destinatarios del prejuicio y del trato diferente. 

Cuando estos estereotipos se hacen un lugar en la escuela y autorizan actos 

de discriminación entre los alumnos, la intervención de los docentes debería 

ser acentuada: usar la oportunidad para tratar el tema, para discutir con los 

alumnos cuestiones básicas de derechos humanos. Los niños pertenecientes a 

estos grupos que asisten a la escuela, son víctimas potenciales o reales de 

actos de discriminación por parte de sus compañeros; la eventual minimización 

de tales actos por suponerlos juegos infantiles, los legitima desde el sitio de 

poder que implica la posición del docente.  

El desarrollo de la normativa que mencionamos más arriba y sus paralelos en 

otros países, así como los acuerdos internacionales en materia de derechos 

humanos, tienden a reducir las desigualdades y a establecer a la tolerancia 

hacia las diferencias como norma social, y va gradualmente legitimando las 

reivindicaciones a favor de la igualdad de trato a las minorías, entre otras, las 

de extranjeros. Como resultado, la expresión del prejuicio hacia ellas asume 

formas implícitas y ha dejado de expresarse abiertamente para pasar a formas 

que se adaptan al contexto actual de tolerancia. Para dar cuenta de estos 

cambios en la forma de manifestación del prejuicio, se ha elaborado la 

distinción entre prejuicio sutil y manifiesto, una diferenciación que ha sido 

ampliamente analizada desde su presentación por Pettigrew y Meertens 

(1995). Estos desarrollos teóricos han dado lugar a la construcción de una 

escala dirigida a evaluar esas dos componentes, que ha sido adaptada al 

idioma español (Rueda y Navas, 1996) y usada en América Latina (Cárdenas, 

Music, Contreras, Yeomans y Calderón, 2007). 

 

3. Aspectos metodológicos  
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Se trata de un estudio cuantitativo realizado sobre 38 escuelas primarias de la 

ciudad de Córdoba, entre octubre 2011 y julio 2012, donde estuvieron 

representados los tres tipos de gestión existentes en la jurisdicción, es decir, 

las escuelas de gestión estatal –municipal y provincial- y privada. 

La muestra seleccionada en forma aleatoria abarcó a 460 docentes a cargo de 

grados.  

Se aplica un cuestionario de actitudes previamente validado,  se analizó su 

estructura interna, validez y confiabilidad. El cuestionario se aplicó, con 

modalidad autoadministrada, elegimos usar esta forma de administración 

porque Cea D’Ancona (2009) cita abundantes antecedentes que indican que el 

sesgo de deseabilidad es menor en las encuestas aplicadas así que en las que 

se usan entrevistas presenciales o telefónicas. 

La escala está compuesta por  9 ítems sobre creencias generales y 8 ítems 

sobre la situación de los migrantes en el ámbito de la escuela 

 

3.1. Interpretación de las escalas 

 

a. Escala general 

GEN1: Componente valor de los migrantes 

- Tener compañeros de trabajo o de estudio que vienen de otros países amplía 

el horizonte cultural. 

- El permiso de trabajo debe darse de inmediato a todos los inmigrantes 

latinoamericanos que lo soliciten. 

- Los inmigrantes latinoamericanos que invierten en Córdoba abren 

oportunidades laborales para los cordobeses. 

- Córdoba tiene prestigio como receptora de estudiantes inmigrantes 

latinoamericanos y esa tradición debe conservarse. 

- Es un orgullo que las universidades de Córdoba hayan capacitado extranjeros 

que ahora ejercen en sus países de origen. 

Se concentran aquí, expresiones de aprecio hacia la migración en general, que 

destacan sus aspectos positivos. Estos aspectos son variados: el orgullo de la 

ciudad por su prestigio a los ojos de los extranjeros, la ventaja del trabajo de 

los extranjeros, su aporte a la riqueza cultural. Las afirmaciones ofrecen 

fundamento a la posición de quien responde (porque amplía el horizonte 
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cultural, porque abren oportunidades laborales, etc.), esto sugiere que se trata 

de una componente de base racional de la actitud.  

 

GEN2: Componente prejuicio hacia los migrantes 

- Los inmigrantes latinoamericanos tienen costumbres poco higiénicas y 

ensucian la ciudad. 

- La delincuencia urbana se reduciría si hubiera menos extranjeros en la 

ciudad. 

- La integración de los extranjeros fomenta la pérdida de su identidad cultural. 

- El mayor desarrollo de Córdoba se ve dificultado por la llegada de las 

personas de países pobres de Latinoamérica. 

Son expresiones frecuentes sobre las áreas en que los migrantes serían 

problemáticos. Esta forma de rechazo se fundamenta, aunque de manera falaz, 

en supuestas razones, de sentido común o “por todos conocidas”. Opiniones 

generalizadas, que difícilmente tienen un correlato en alguna experiencia 

directa. Por oposición a la anterior, los fundamentos de estas afirmaciones son 

frágiles, difícilmente comprobables (costumbres poco higiénicas, contribución a 

la delincuencia, etc.) y dan cuenta más claramente que otras componentes que 

se trata de prejuicios en sentido literal, como juicios previos.  

 

b. Escala ámbito escolar 

ESC1: Componente conflictividad en el aula 

- La presencia de alumnos extranjeros en el aula dificulta la tarea del docente. 

- La escuela pública se encuentra desbordada ante el fenómeno de la 

inmigración. 

- En las escuelas donde asisten inmigrantes latinoamericanos se evidencia un 

choque cultural por los desencuentros lingüísticos, el aspecto físico y la 

vestimenta. 

-La presencia de extranjeros en el aula aumenta el nivel de conflicto entre los 

alumnos. 

Remite a ítems que pueden corresponder a experiencias negativas de los 

docentes y que destacan aspectos concretos, reconocibles en la práctica 

cotidiana. Es el conjunto de afirmaciones que más carácter fáctico tiene, ya que 
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se identifican referentes empíricos en la actividad docente, que aparecen como 

expresión de vivencias propias.  

 

Componente segregación hacia los extranjeros 

- La posibilidad de ser abanderado debería ser un privilegio para los mejores 

alumnos argentinos únicamente. 

- Es preferible no enviar a los hijos a colegios donde hay muchos inmigrantes 

latinoamericanos. 

Estos ítems expresan dos aspectos de la exclusión. Por un lado, sostiene la 

reducción de derechos del extranjero, por su condición de tal, para recibir un 

premio a su desempeño. Por el otro, indica preferencia por una escolarización 

diferenciada, para nativos y extranjeros. Entre los dos, implican un 

apartamiento (material o de derecho) de los alumnos pertenecientes a las 

comunidades migrantes.  

 

Componente respeto de las diferencias 

- La presencia de niños inmigrantes latinoamericanos en los colegios enriquece 

la experiencia de los demás alumnos. 

- Las escuelas deben generar estrategias de comunicación intercultural que 

contemple la lengua nativa de los inmigrantes latinoamericanos. 

Son afirmaciones sobre la consideración de las pautas culturales de los 

extranjeros, las valoriza como aporte a la experiencia de los nativos y apoya la 

protección de las lenguas de origen. Implican una aceptación activa, no solo de 

tolerancia hacia las diferencias. 

 

 

4. Resultados alcanzados  y/o esperados 

 

El análisis estadístico de los datos permite caracterizar las creencias de los 

docentes de las escuelas primarias en la ciudad de Córdoba sobre los 

inmigrantes latinoamericanos, según cada bloque que compone la escala.  

 

4.1. Creencias generales: 
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Casi la mitad de los docentes encuestados creen que debería darse de 

inmediato el permiso para trabajar  a los inmigrantes latinoamericanos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 77 17,5 

De acuerdo 142 32,3 

Indiferente 65 14,8 

En desacuerdo 115 26,2 

Muy en desacuerdo 40 9,1 

Total 439 100,0 

 

Aunque no llegan al 20% hay, entre los docentes encuestados, quienes creen 

que los inmigrantes tienen costumbres poco higiénicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de  acuerdo 16 3,7 

De acuerdo 59 13,5 

Indiferente 77 17,6 

En desacuerdo 184 42,1 

Muy en desacuerdo 101 23,1 

Total 460 100,0      

 

 

En general, hay desacuerdo en que el desarrollo de Córdoba se vea dificultado 

por la llegada de las personas de países pobres de Latinoamérica, pero casi un 

cuarto no tiene opinión sobre esto.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 4,9 

De acuerdo 50 11,6 

Indiferente 103 24,0 

En desacuerdo 179 41,6 

Muy en desacuerdo 77 17,9 

Total 430 100,0 

 

También se rechaza, en términos generales que los inmigrantes fomenten la 

pérdida de la identidad cultural: poco más del 14% cree que sea así.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 3,4 

De acuerdo 49 11,1 

Indiferente 49 11,1 

En desacuerdo 236 53,3 

Muy en desacuerdo 94 21,2 

Total 443 100,0 

 

 

Menos del 4% de los docentes piensa que es preferible no enviar a los hijos 

donde hay muchos inmigrantes. Si bien son pocos, se trata de una creencia 

extrema, que se orienta a la segregación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 



14 
 

Muy de acuerdo 5 1,2 

De acuerdo 11 2,5 

Indiferente 42 9,7 

En desacuerdo 190 43,8 

Muy en desacuerdo 186 42,9 

Total 434 100,0 

 

 

4.2. Algunos temas específicos de la escuela: 

 

Respecto al ítem “La escuela pública se encuentra desbordada ante el 

fenómeno de la inmigración”, se evidencia que esta creencia, de muy difícil 

comprobación es sostenida por una pequeña porción de docentes que 

respondieron.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 3,6 

De acuerdo 48 10,9 

Indiferente 105 23,9 

En desacuerdo 184 41,9 

Muy en desacuerdo 86 19,6 

Total 439 100,0 

 

 

En cuanto a “La presencia de alumnos extranjeros en el aula dificulta la tarea 

del docente”, la lectura conjunta de los porcentajes de repuestas que están en 
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desacuerdo y muy en desacuerdo, demuestra que más del 80% rechaza esta 

afirmación. 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 2,3 

De acuerdo 23 5,3 

Indiferente 33 7,6 

En desacuerdo 201 46,0 

Muy en desacuerdo 170 38,9 

Total 437 100,0 

 

El  80% de los docentes acuerda que “La presencia de niños inmigrantes 

latinoamericanos en los colegios enriquece la experiencia de los demás 

alumnos”  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 127 28,9 

De acuerdo 232 52,8 

Indiferente 38 8,7 

En desacuerdo 35 8,0 

Muy en desacuerdo 7 1,6 

Total 439 100,0 
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En relación a la afirmación “Ser abanderado es un privilegio de los mejores 

alumnos argentinos exclusivamente”, en este tema conflictivo se identifica un 

20% de docentes con posición de rechazo al extranjero.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 10,2 

De acuerdo 47 10,7 

Indiferente 41 9,3 

En desacuerdo 172 39,0 

Muy en desacuerdo 136 30,8 

Total 441 100,0 

 

 

Conclusión 

 

No se encontraron diferencias en los grupos de docentes según antigüedad en 

la profesión, antigüedad en la escuela ni en el sector de gestión donde trabaja. 

Esto  indicaría que el origen y la formación del prejuicio acerca del inmigrante 

exceden el ámbito de la escuela, se trataría  más bien de creencias generales 

originadas en el ámbito social. 

No se trata de una problemática que se pueda identificar con un perfil o grupo 

determinado dentro del sistema educativo, está presente en todos los sectores 

de gestión, entre los maestros jóvenes y entre los experimentados.  

Por la índole social del origen del prejuicio seguramente trabajar para su 

superación con los docentes no  puede quedar limitado a acciones esporádicas 

ni a las escuelas con mayor población inmigrante, sino que requiere de  

políticas de formación a largo plazo. 

Los resultados de este estudio pueden aportar reflexiones en este sentido, con 

tal propósito el equipo de investigación se encuentra en la actualidad 

efectuando acciones de difusión con los supervisores del nivel de educación 

primaria de cada tipo de gestión municipal y provincial –estatal y privada-. 
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