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Resumen 

La presente ponencia da cuenta de un proyecto de investigación se lleva a cabo de-

ntro de la línea de indagación que corresponde al trabajo que viene realizando des-

de hace tres años un equipo de investigación de la Facultad de Educación de la Uni-

versidad Católica de Córdoba, acerca de la relación entre la escuela primaria y las 

migraciones recientes. Históricamente, la educación ha sido en Argentina el medio 

de ascenso social por excelencia de las generaciones de inmigrantes europeos que 

llegaron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Para amplios sectores de la 

sociedad argentina, este rol se deteriora desde el último cuarto del siglo XX y con 

ello se reducen las expectativas de mejorar el espectro de oportunidades de los gru-

pos más vulnerables de población. 

Sin embargo, las observaciones realizadas por nuestro equipo en escuelas primarias 

de la ciudad de Córdoba indican que docentes y directivos coinciden en que los 

alumnos que vienen de otros países de América Latina o que son hijos de inmigran-

tes latinoamericanos, tendrían una valoración de la escuela que se distingue de la de 

los nativos. 

El interrogante que aquí se plantea es por la relación entre esta valoración aparen-

temente mayor de la escuela por parte de los alumnos pertenecientes a colectivos 

migrantes, su trayectoria escolar y las expectativas que los docentes tienen de ellos. 

El proyecto busca dar cuenta de las diferencias que se observan en las trayectorias 

de alumnos de primaria pertenecientes a los colectivos migrantes boliviano y perua-

no, y los alumnos no pertenecientes a esas comunidades. Hipotéticamente se sos-
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tiene que se trata del efecto combinado de una mayor confianza en la escuela como 

medio de ascenso social por parte de los hogares migrantes y una expectativa más 

positiva de parte de los docentes. 

Se prevé usar datos propios, producidos en el terreno a partir de encuestas a los 

alumnos y entrevistas a docentes. Además, para la caracterización y distinción de 

las trayectorias, se recurrirá  a los registros de la escuela.  

Las encuestas a los alumnos relevarán prácticas escolares (como uso del tiempo) e 

incluirán un módulo para responder en el domicilio en consulta con los padres. 

 

1. Referentes teóricos-conceptuales 

 

1.1 Estado actual del conocimiento sobre el tema. 

La disminución de oportunidades en los países de origen y las expectativas de mejo-

rar las condiciones económicas para sí mismos o para sus hijos, impulsa cada año a 

cientos de migrantes provenientes de países limítrofes hacia diferentes ciudades de 

Argentina. Córdoba, una ciudad históricamente receptora de mano de obra industrial 

y ahora girada de modo preferencial hacia el sector de los servicios, capta  trabaja-

dores extranjeros principalmente desde Bolivia y Perú. El primero de estos orígenes 

es más antiguo y estable (Bologna, 2007), el segundo sufrió un cambio de importan-

cia en la década del 90 (Falcón, 2010) cuando se redujo el flujo de peruanos de nivel 

socioeconómico medio y alto que llegaban a Córdoba atraídos por la Universidad y 

comenzó a incrementarse la afluencia de personas más pobres, motivadas por la 

expectativa de mejora económica o evitando los riesgos de la violencia política que 

imperó en el país de origen en las décadas del 80 y 90. La reciente publicación de 

los datos del censo 2010 (INDEC, 2013) muestran las diferencias en los cambios 

cuantitativos de estos dos colectivos extranjeros. Los nacidos en Bolivia han crecido 

a una tasa media anual1 del 5,1%, mientras que los nacidos en Perú al 6,1%. 

Además de esta diferencia en el ritmo de crecimiento, dos observaciones ilustran las 

diferentes características de estos flujos migratorios. 

La primera es que mientras la población de nacidos en Bolivia crece en Córdoba a 

un ritmo semejante al que lo hace en otras provincias, la de nacidos en Perú lo hace 

sustancialmente más rápido que en el resto del país. 

                                                           
1
 Como valor de referencia, la población de Argentina creció en ese período a una tasa levemente 

superior al 1% anual. 



 

 

 

La segunda es el crecimiento de la población con edades entre 0 y 14 años. El vo-

lumen de niños nacidos en Bolivia aumenta a una tasa anual del 11,5%, que es el 

doble de la tasa a que crece la población de origen boliviano residente en Córdoba 

completa. La población de ese grupo de edades nacida en Perú, se expande al 6,6% 

medio anual. Esta diferencia es un indicador de migraciones más frecuentes en fami-

lia por parte de los bolivianos, lo que es explicable por la mayor antigüedad de esa 

corriente migratoria y la consiguiente disponibilidad de redes de ayuda que reducen 

el riesgo asociado a la migración. Por ser más reciente, el flujo peruano se compone 

en menor medida de personas del grupo de edades de 0 a 14 años. 

Estas tendencias son tales que puede preverse para los próximos años, un incre-

mento en el volumen de población en edad escolar nacida en estos dos países de la 

región. Por ello, el ámbito en que se encuadra la presente investigación es la partici-

pación extranjera en las escuelas primarias de la ciudad de Córdoba, específicamen-

te de niños y niñas pertenecientes a los colectivos migrantes boliviano y peruano. 

Para el problema que nos interesa plantear el recorte de población elegido no se 

limita los niños migrantes, sino que a esta población de nacidos en el exterior se 

agregan los hijos de inmigrantes recientes nacidos en Argentina. Este conjunto cons-

tituye el universo al que se dirige esta investigación, un universo del que no hay re-

gistro estadístico, ya que el censo nacional o provincial, así como las encuestas de 

hogares, ignoran el lugar de nacimiento del padre o la madre e interrogan sólo por el 

individuo. 

El problema de la relación entre escuela e inmigración en el caso de Argentina tiene 

especificidades que lo diferencian del que tendría en otros países. En primer lugar, 

la migración es constitutiva de la población de Argentina: en 1914 casi el 30% de la 

población del territorio nacional era extranjera (INDEC, 1996, 1997), Recchini de Lat-

tes (1971) estima, para la ciudad de Buenos Aires, que la inmigración de extranjeros 

explica más del 80 por ciento del crecimiento de población entre 1855 y 1885. Rec-

chini de Lattes y Lattes (1974) indican: 

Debe remarcarse que la inmigración extranjera de la segunda mitad del 

siglo XIX y las primeras décadas del presente ha constituido uno de los 

factores centrales del proceso de transformación de la Argentina, dado 

que afectó, prácticamente, todas las esferas de la sociedad. Puede de-

cirse, por ejemplo, sin exageración, que el surgimiento de la industria ar-

gentina fue principalmente la obra de extranjeros y que los profundos 



 

 

 

cambios que se produjeron en el proceso demográfico tuvieron en la in-

migración su mayor factor causal. (pp 65-66) 

 

En segundo lugar, hacia las migraciones europeas hubo discursos ambivalentes, de 

valorización como fuente de progreso, pero también de desprecio y temor. La escue-

la jugó un rol de importancia en el intento por reducir el carácter amenazante del ex-

tranjero. Cerutti y Pita (1998) señalan: 

El miedo a la revolución social y a la perdida de las tradiciones criollas 

impulso a la clase dirigente a crear, desde la educación, el mito de la 

nación argentina. Los mismos temores rondaron la preocupación por la 

existencia de escuelas de colonias extranjeras, sobre todo las pertene-

cientes a las colonias judías de la provincia de Entre Ríos: con relación a 

ellas se definiría una política de uniformidad y homogeneización y, claro 

está, antipluralista, intolerante y antisemita. (p.128) 

Según los autores, inmediatamente después del informe de Ernesto Bavio (1908) se 

implementa “la imposición de maestros argentinos, programas oficiales, retratos de 

próceres y seis visitas anuales, como mínimo, de inspectores a las escuelas de co-

lonias rusas y judías.” (Cerutti & Pita, 1998, p. 128) 

 

Además, el componente migratorio de Argentina sufrió un cambio durante el siglo 

XX: hacia 1950 el flujo de ultramar estaba prácticamente extinguido, aunque no así 

el stock de europeos, y comenzaban a ganar importancia relativa las corrientes pro-

venientes de países latinoamericanos. En los últimos censos, estos últimos superan 

cuantitativamente a la población proveniente de Europa, la que envejece y va des-

apareciendo. 

 

Debido a estas especificidades, los avances teóricos más recientes desarrollados en 

otros contextos nacionales (por ejemplo Cea D'Ancona, 2002; Portes y Rumbaut, 

2006; Rong & Preissle, 2008), no resultan completamente adecuados para nuestra 

realidad. 

 

A pesar de la importancia que va ganando la migración regional de grupos familiares 

y la constitución de comunidades ligadas a sus países de origen, el fenómeno en 

nuestro medio, el estudio de la situación de los niños inmigrantes latinoamericanos 



 

 

 

recientes en la etapa de escolaridad primaria, es incipiente. Si bien se ha avanzado 

en el reconocimiento de sus derechos educativos y sociales desde los marcos lega-

les vigentes a nivel internacional y nacional, el conocimiento de la realidad escolar 

es insuficiente. Acerca de los cambios que acompañan los avances en materia de 

legislación sobre migraciones y atención a los derechos de los migrantes, Beheran 

(2007), luego de observar cuatro escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, 

indica: “Sin embargo, en las escuelas visitadas, esas transformaciones no han cala-

do con demasiada profundidad. La distancia entre los discursos gubernamentales, y 

lo que efectivamente ocurre en los espacios escolares, todavía es extensa.”(p.12) 

Un antecedente de importancia, aunque es una investigación realizada en el nivel 

secundario, lo constituye el trabajo de Cerutti y Binstock (2012), que aborda la situa-

ción escolar de los adolescentes a través de un estudio de casos que abarca 17 ins-

tituciones escolares de la ciudad de Buenos Aires. Este estudio se propone  

 

efectuar un diagnóstico de la situación educativa y social de esos ado-

lescentes. Mediante el análisis de aspectos vinculados a las experien-

cias, percepciones y valoraciones de los adolescentes en distintas situa-

ciones migratorias, se pretende establecer los nudos críticos que hacen 

a la adaptación social y educativa. 

Este proceso se examina distinguiendo cuatro dimensiones específicas: 

a) rendimiento escolar; b) procesos de adaptación/integración y de so-

ciabilidad; c) identidad y autoestima; y d) expectativas educativas y pro-

yecto de vida (p. 9) 

 

Estas autoras hallan que la sobreedad escolar es menor entre los alumnos extranje-

ros y entre los hijos de inmigrantes comparado con los nativos. También entre inmi-

grantes e hijos de inmigrantes es más bajo el porcentaje de quienes han tenido que 

rendir materias el año anterior y menor es su ausentismo. Además concluyen que 

“los inmigrantes aspiran con mayor frecuencia continuar una carrera universitaria y 

son más optimistas respeto a lograr hacerlo.” (Cerrutti y Binstock, 2012, p. 91). 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Estado de desarrollo alcanzado por el grupo en el tema 

El equipo dirigido por Eduardo Bologna e integrado por Miriam Abascal, Ángel Ro-

bledo y Guillermina Martínez trabaja desde 2011 en la investigación “Extranjeros y 

diferentes: Las formas de discriminación en la escuela” que ha permitido interrogar, 

en el ámbito de la escuela primaria, por una forma particular de exclusión, la que se 

origina en prejuicios hacia minorías étnicas o nacionales. El trabajo de campo des-

arrollado en esa investigación tuvo una etapa exploratoria inicial en la que se entre-

vistaron docentes y directivos de escuelas en las que se contaba con población in-

migrante latinoamericana. En esta etapa se vio que sólo parcialmente se puede re-

conocer la diferencia entre prejuicio sutil y prejuicio manifiesto de Pettigrew y Marte-

ens (1995), hallamos más bien que el prejuicio se manifiesta y que sortea la conde-

na social de que es objeto a través de justificaciones espurias. Por eso se puso el 

esfuerzo en identificar elementos para reconstruir la estructura de creencias que 

sostiene esos prejuicios. Además escuchamos la contradicción entre los lugares 

comunes, acerca de la competencia por los puestos de trabajo que producirían los 

migrantes o su aporte a la violencia, a la saturación de servicios públicos como edu-

cación y salud; y las experiencias sobre situaciones concretas de contacto con 

alumnos extranjeros o descendientes cercanos de migrantes regionales. Hacia estos 

últimos, se oye un discurso positivo que los pone por encima de los nativos en 

términos de valoración de la escuela, respeto a los docentes, cumplimiento de con-

signas y hábitos de urbanidad. 

En una segunda etapa del estudio se diseñó un instrumento de evaluación de actitu-

des hacia colectivos migrantes, que se validó y se aplicó a 460 docentes de 38 es-

cuelas primarias en la ciudad de Córdoba, entre octubre 2011 y julio 2012. En la 

muestra seleccionada estuvieron representados las instituciones de gestión estatal 

―municipal y provincial―, y privada. 

La escala de actitudes que se elaboró está compuesta por algunos ítems que 

representan creencias generales y otros que remiten a la situación de los migrantes 

en el ámbito específico de la escuela. 

Los resultados muestran que el origen y la formación del prejuicio acerca del inmi-

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

originadas en el ámbito social. No se encontraron diferencias en los grupos de do-

centes según antigüedad en la profesión, antigüedad en la escuela ni en el sector de 

gestión donde trabaja; por lo que no se trataría de una problemática que se pueda 



 

 

 

identificar con un perfil o grupo determinado de docentes dentro del sistema educati-

vo. Por el contrario, está presente en todos los sectores de gestión, entre los maes-

tros jóvenes y entre los experimentados.  

Además, se observa que 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. 

 

Un aspecto de ese trabajo que interesa retomar para el que aquí se propone, son las 

creencias de los docentes acerca de una mayor confianza de los alumnos extranje-

ros en la educación como medio para mejorar las condiciones de vida y en indicios 

sobre mejores resultados que obtendrían los alumnos pertenecientes a colectivos 

migrantes. 

Entendemos que puede existir un efecto directo de la confianza en la escuela como 

medio de ascenso social, sobre el esfuerzo y que esto incida en los mejores resulta-

dos que se observan. Pero no debe descartarse un efecto indirecto, ya que las ex-

pectativas de los docentes, más elevadas hacia los alumnos extranjeros, tienen 

efecto en el nivel de logro que pueden alcanzar (Rosenthal y Jacobson, 1968; 

Chang, 2011). 

 

Por ello en primer lugar, este trabajo busca documentar la diferencia en las trayecto-

rias escolares que alcanzan nativos y extranjeros en la escuela primaria. Este resul-

tado se pondrá en correspondencia con la confianza que tengan sus padres en la 

escuela como medio de ascenso social, las acciones concretas de los alumnos y las 

expectativas de los docentes hacia el nivel de logro que puede esperarse de los mi-

grantes. 

 

2. Aspectos metodológicos  

2.1.  Hipótesis de trabajo. 

La escuela continúa siendo valorada positivamente como aporte al ascenso social 

por parte de inmigrantes recientes y esta valoración se deteriora entre los sectores 

más desfavorecidos de la población nativa. 

 

2.2. Objetivo general. 



 

 

 

Identificar los factores que están determinados por una valoración diferencial de la 

educación como medio de ascenso social, y que afectan las trayectorias escolares 

de alumnos: extranjeros, hijos de extranjeros, y nativos. 

 

2.3. Objetivos específicos. 

Comparar, entre alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Córdoba que sean: 

inmigrantes (nacidos en Bolivia o Perú), segunda generación de inmigrantes (con 

madre o padre nacidos en Bolivia o Perú), y nativos hijos de padre y madre nativos: 

 Las trayectorias educativas. 

 Los hábitos en relación al estudio. 

 La valoración que los padres hacen de la escuela. 

 Las expectativas de los docentes  

 

2.4  Metodología 

En función de la disponibilidad de datos del Sistema Educativo, se intentará ofrecer 

una contextualización general sobre las diferencias en los indicadores de trayectoria 

escolar entre alumnos de escuelas primarias de Córdoba que sean extranjeros y na-

tivos, ya que el grupo de los hijos de inmigrantes no es identificado en las estadísti-

cas oficiales.  

El núcleo de la indagación requiere que se disponga de datos primarios, adaptados 

expresamente a los objetivos del presente trabajo, que se lograrán a través del rele-

vamiento de campo, en las escuelas. Dado que se trata de un diseño que pretende 

comparar características de grupos, será necesario homogeneizar en lo posible los 

factores que podrían introducir diferencias ajenas a la pertenencia de los sujetos a 

los diferentes grupos. Para lograrlo, se seleccionarán, en primer lugar, escuelas de 

las que conocemos a priori que cuentan en mayor proporción con población migran-

te dentro de la ciudad. En la ciudad de Córdoba estas escuelas pueden aproximarse 

por su ubicación geográfica y luego precisar la selección por observación directa o 

entrevista a directivos. En las escuelas seleccionadas, se solicitará colaboración de 

los equipos de gestión para seleccionar alumnos que se sepa que son: nacidos en 

Bolivia o Perú, o hijos de padre o madre nacidos en Bolivia o Perú, o bien hijos de 

argentinos. Debido a que esta selección se realizará dentro de cada escuela, se es-

pera tener cierto control sobre las variables referidas a nivel socioeconómico (edu-

cación y ocupación de los padres, ingresos del hogar), de modo que será posible 



 

 

 

atribuir las diferencias a la pertenencia a las tres categorías mencionadas. Aun así, 

se prevé relevar la educación de los padres y solicitar una breve descripción de la 

ocupación; mas no el ingreso de los hogares. 

En cada escuela se tomarán en cuenta los grados en que haya alumnos pertene-

cientes a las comunidades boliviana o peruana (de primera o segunda generación de 

migrantes). En esos grados se extraerá una muestra de  alumnos pertenecientes  las 

tres categorías definidas: nativos hijos de nativos, nativos hijos de bolivianos o pe-

ruanos, bolivianos o peruanos. 

Los datos se recabarán del siguiente modo: 

 

Trayectoria 

Acerca de cada alumno seleccionado se solicitará a la escuela información para ca-

racterizar su trayectoria: calificaciones, edad (en relación a la edad teórica prevista 

para el grado en que está), modalidades de promoción (materias adeudadas), inasis-

tencias, apreciación subjetiva del docente que mejor lo conoce, relación con los pa-

res y con los docentes. 

 

Hábitos y facilidades para el estudio 

Se solicitará a cada alumno seleccionado que responda a un cuestionario acerca de 

sus prácticas de estudio: disponibilidad de espacio en casa para estudiar, acompa-

ñamiento o guía por parte de adultos, tiempo que dedica al estudio, a las tareas y la 

recreación, actividades de tiempo libre, acceso y utilización de TICs (PC, INTER-

NET). 

 

Valoración en el hogar 

Se proveerá a los alumnos de un breve cuestionario para llevar a sus casas y pedir 

que lo completen en cooperación con alguno de sus padres. El instrumento que se 

construirá para este efecto tendrá no más de tres preguntas de respuesta cerrada y 

una abierta, en la que se espera que, al menos en algunos casos, se puedan volcar 

apreciaciones más ricas sobre lo que la escolarización de los hijos significa para los 

hogares. 

 

Expectativas de los docentes 



 

 

 

Para facilitar las comparaciones se prevén entrevistas semiestructuradas a docentes 

sobre lo que cree acerca de las posibilidades de cada uno de los alumnos seleccio-

nados en la muestra. 

 

 

3. Resultados esperados 

 

Se espera establecer la validez en el contexto local de algunas de algunas hipótesis 

comprobadas por investigaciones que son antecedentes sobre el tema (Cerrutti 

Binstock, 2012) respecto de la existencia de diferencias positivas en las trayectorias 

escolares de alumnos pertenecientes a minorías socioétnicas y explorar factores 

relacionados con estas trayectorias.  

La identificación de estos factores contribuirá a una mayor comprensión de los ele-

mentos que favorecen u obstaculizan el desempeño escolar de los niños en nivel 

primario.   
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