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1. INTRODUCCIÓN.  

La inmigración internacional es un hecho bastante recurrente, y de lo que se ha hablado 

en las últimas décadas, centrándose en lugares ya clásicos como las migraciones sur – 

norte. Recurrentemente de latinoamericanos a Estados Unidos y Europa. Pero También 

surgen otras migraciones Sur-Sur. Como hacia Chile. Sin embargo, hay migraciones no tan 

difundidas, ni conocidas como el caso de la presente memoria laboral, que se centra en la 

reconstrucción crítica de la experiencia laboral en el Servicio Jesuita a Migrantes. Haciendo 

énfasis en los Factores de expulsión y atracción de inmigrantes peruanos en el municipio de 

El Alto.  

El orden de exposición es el siguiente, se parte por una justificación temática la cual 

destaca la importancia del tema de la sistematización y las principales motivaciones que 

subyacen en la selección de esa experiencia laboral. Un segundo acápite, delimita el tema y 

se destacan los principales elementos del mismo, como ser el objetivo, objeto y el eje de la 

sistematización. Posteriormente se desarrolla la estrategia metodológica utilizada para 

realizar la sistematización.  

Luego se aborda el marco de referencia teórico conceptual, es decir los principales 

conceptos que se aplicaron en la experiencia laboral. Así mismo, en el siguiente acápite se 

describe el marco institucional y normativo del SJM.  

Ingresando al análisis concreto de la experiencia, se desarrolla la misma a partir de tres 

grandes momentos, que son la situación inicial; el proceso de intervención y la situación 

final. Donde se hace énfasis en los principales factores de expulsión y atracción de 

inmigrantes peruanos en el municipio de El Alto, identificados a lo largo del proceso.   

Por último, se presentan las principales lecciones aprendidas. Para, realizar el análisis de 

la experiencia laboral a la luz de su formación en el área de la sociología. Por lo que, se 

pone en consideración la presente memorial laboral.  
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2. JUSTIFICACIÓN.  
Para abordar este tema, se está consciente de que el tema de la migración, en especial la 

migración internacional, es un fenómeno social recurrente, pero poco visibilizado, además 

de que es una situación imparable. Por tanto, se constituye en un desafío académico.  La 

sociedad es cada vez más global y la población se desplaza a diferentes lugares de manera 

temporal o definitiva. Bastantes estudios sobre los temas migratorios muestran las 

migraciones internacionales del Sur-Norte, principalmente de latinoamericanos hacia 

Europa y Estados Unidos, pero muchos vemos que hablan de las migraciones Sur-Sur, pero 

a los países más grandes de nuestra región como Argentina, Brasil y Chile.  

En el caso de peruanos en Bolivia en general y peruanos en El Alto, hay muy pocos 

estudios, de allí el baluarte de esta memoria laboral. El mismo servirá para entender la 

realidad desde los diferentes contextos, así como actores involucrados con la relación entre 

los migrantes de los países de origen, tránsito y comunidades de destino. El fenómeno 

migratorio tiene múltiples dimensiones, que pueden ser demográficas, sociales, políticas, 

jurídicas, económicas, culturales, etc.  

Es así que la migración internacional no es un hecho reciente, pero si es particular en 

cada uno de los casos, más allá de ser un hecho económico, trae con una serie de procesos 

de tipo social complejos, pues al inmigrar una persona o colectividad no se va solo, sino 

que lleva parte de su vivencia anterior traducida en usos y costumbres, a su vez reciben 

cultura del lugar al que llegan. Por lo que, de la múltiple experiencia laboral con la que mi 

persona cuenta, se seleccionó la experiencia concreta del trabajo realizado en el Servicio 

Jesuita a Migrantes institución dependiente de la Compañía de Jesús en Bolivia, donde se 

tocó el tema Los Inmigrantes Peruanos en El Alto. 

Partiendo por el hecho de que en las últimas décadas se puede percibir que Bolivia 

además de ser un país expulsor de población a otras latitudes del planeta, también se 

reconoce como receptor de inmigrantes internacionales provenientes de diferentes países. 

En el caso particular de El Alto, que es la segunda ciudad más grande del país se puede 

apreciar que parte de su población es de origen peruano y vino en calidad de inmigrante. Lo 

cual desencadena una serie de interrogantes investigativas, como su situación jurídica, sus 
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mecanismos de inserción, las razones por las cuales vinieron, la interrelación con las y los 

pobladores alteños, etc.  

A ello se le añade, un constante proceso de estigmatización a peruanos y otros 

inmigrantes. En general, existen pocos estudios sobre la temática, por lo que se propone la 

realización de la presente investigación que pretende, conocer características, factores de 

expulsión y atracción de la inmigración peruana en Bolivia, a través de la investigación 

exploratoria y cualitativa, para obtener información primaria sobre la situación de los 

inmigrantes peruanos en el municipio de El Alto, y así conocer si hubo incidencia pública a 

favor de los peruanos en El Alto. 

a)  Contexto espacial  

Mi persona se desempeñó como miembro contratado por el Servicio Jesuita a Migrantes 

Bolivia como responsable de una investigación orientada a visibilizar la presencia de 

inmigrantes peruanos en el municipio de El Alto, trabajo realizado entre el periodo 

comprendido entre los años 2013 al 2016, bajo la supervisión de Xavier Albó. Al margen 

de otras actividades que se realizaron esta fue la de mayor duración y de la cual se cuenta 

con los mejores insumos de análisis sociológico.  

Centrándose en el municipio de El Alto ya no como expulsor de población sino como 

receptor de inmigrantes internacionales. Provenientes en la mayoría de los casos del 

Departamento de Puno en Perú.  

El postulante realizó varios trabajos en el Servicio Jesuita a Migrantes, en calidad de 

egresado de sociología durante las gestiones 2013 al 2016. De entre las cuales se eligió la 

experiencia de haber realizado una investigación de línea de base sobre inmigrantes 

peruanos en El Alto, trabajo realizado entre los años 2013 - 2014. Por lo que, la 

reconstrucción de la experiencia brinda nuevos elementos de análisis sobre una temática 

poco visibilizada y difundida.   

b) Contexto temporal  

La experiencia a sistematizar se desarrolló en los años 2013 al 2014. Periodo en el cual 

el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia, se encontraba en fase de estructuración y 

demandaba la necesidad de contar con información relevante sobre el tema a objeto de 

realizar acciones futuras. 
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La importancia de abordar el tema de la inmigración de peruanos en El Alto, radica en 

que es una realidad poco visibilizada, por lo que la sistematización podría contribuir a 

generar nuevas líneas de investigación.  

De la variada experiencia laboral con la que mi persona cuenta, se escogió esta por el 

acceso a la información, ya que fui responsable de la unidad de investigaciones del Servicio 

Jesuita a Migrantes en El Alto, y al reconstruir esa experiencia en el tema de las 

migraciones, se tiene un enfoque integral del proceso y se podrá ver si las acciones 

desarrolladas en su momento dieron los resultados que se esperaba en esos años.  

Además de darle una perspectiva sociológica nutriendo la experiencia con aportes 

académicos, para un mejor análisis de las migraciones, visibilizando una realidad y 

dotándole de un sustento teórico especializado.   
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3. DELIMITACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

a) Objetivo de la sistematización   

El objetivo de la sistematización de la memoria laboral, con base en la reflexión 

realizada es el siguiente:  

Describir y analizar los factores de expulsión y atracción de inmigrantes peruanos en el 

municipio de El Alto, desde la experiencia laboral desarrollada en el Servicio Jesuita a 

Migrante (SJM), para definir los alcances y limitaciones desde el enfoque sociológico para 

proponer futuras líneas de trabajo.  

b) Objeto de la sistematización 

Se realizó la sistematización de un proyecto específico, con un tema y en un tiempo 

determinado. El  proyecto de investigación titulado: “Migración Perú – Bolivia; Dinámicas 

migratorias, características y factores de expulsión, atracción e interrelación de la 

inmigración peruana en el Municipio de El Alto – Bolivia, durante el periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2014”. Ejecutado por el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia.  

De talL manera la sistematización rescata la experiencia concretamente de los 

“FACTORES DE EXPULSIÓN Y MECANISMOS DE ATRACCIÓN DE 

INMIGRANTES PERUANOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO” desde la óptica de 

la sociología de las migraciones.  
Es decir la inmigración de peruanos a Bolivia, principalmente a la ciudad de El Alto, 

describiendo los factores de expulsión del Perú y los factores de atracción a Bolivia.   

c) Eje de la sistematización 

Para facilitar el desarrollo de la sistematización se contempla como eje a dos factores de 

desarrollo.  

- Factores de expulsión   

Es decir, las causas por las cuales los peruanos de la región sur del departamento de 

Puno en el vecino país del Perú migran hacia El Alto, de las mismas se puede destacar las 

siguientes:  

La cercanía; ya que para llegar de Puno a la capital Lima, la distancia es muy larga, 

mientras que para llegar a El Alto les toma tan solo dos horas.  
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El tipo de cambio de la moneda; los soles (moneda peruana) valen el doble en territorio 

boliviano lo cual es ventajoso en el ámbito comercial.  

La ausencia estatal; la región de donde provienen estos inmigrantes es la más olvidada 

del Estado peruano, por lo que sus niveles de pobreza son altos, las oportunidades de 

trabajo escasas, los niveles de formación son muy bajos.    

- Los mecanismos de atracción  

El Alto viene a ser la segunda ciudad más grande de Bolivia y la metrópoli más cercana 

para los peruanos que son atraídos  por algunos elementos como ser: 

La accesibilidad; tiene vías de acceso y vinculación nacional e internacional.  

El comercio; El Alto es una ciudad mercado, es decir, que alberga diferentes ferias todos 

los días lo que facilita la inserción laboral de los inmigrantes peruanos en actividades de 

comercio informal.  

La educación; para un grupo reducido de inmigrantes el acceso a la educación superior 

en El Alto es una gran ventaja por lo que deciden migrar a la ciudad de El Alto.  

Así mismo se realizó un análisis del proceso considerando la temporalidad de: 

 Antes del proceso.  

 Durante el proceso. 

 Después del proceso. 
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.  

Al tratarse de una Memoria laboral, no se realizó un trabajo nuevo de recolección de 

información, sino la sistematización de un conjunto de información producida en el tiempo 

de trabajo en el Servicio Jesuita a Migrantes. Dicha información está organizada, la misma 

utiliza categorías que son funcionales al tipo de trabajo y de análisis que desarrolla para 

fines de esta Memoria laboral.  

Se aplicó una metodología cualitativa, en principio referida a la propia experiencia 

iniciándose desde la narrativa del propio investigador con referencia al trabajo realizado en 

el Servicio Jesuita a Migrantes sobre el tema en cuestión de la inmigración de peruanos a la 

ciudad de El Alto. Considerando dos factores (expulsión y atracción). 

La experiencia parte del trabajo realizado en la institución Servicio Jesuita a Migrantes, 

aplicando la narrativa del proceso vivido por mi persona en la institución. Lo cualitativo se 

expresa también en la revisión de documentos resultantes de la experiencia laboral en el 

SJM, importantes como ser:  

 Informes mensuales presentados.  

 Memorias de las actividades realizadas. 

 Registro documental de entrevistas realizadas durante el proceso. 

 Identificación de actores clave. 

 Resultados a los cuales se llegó y si estos fueron los esperados.  

Estableciendo procedimientos para el logro de objetivos y su sistematización de la 

experiencia laboral. Es decir, que se realizó la interpretación crítica de la experiencia a 

partir de ordenar la documentación del proceso y su reconstrucción de la experiencia.   Para 

realizar la sistematización se atravesaron tres etapas:  

a) Identificación de la experiencia 

De las diferentes funciones y actividades realizadas dentro del SJM, se ha seleccionado 

la experiencia de sistematizar la elaboración de un diagnóstico migratorio realizado entre el 

2013 y parte del 2014. Y para ellos se definieron con amplitud datos del proceso de 

sistematización. 

En donde la etapa de identificación de la experiencia se revisó diferentes documentos, 

informes, registros, etc. y además de remeras, así como la selección y registro de las tareas 

realizadas desde el trabajo desempeñado dentro del SJM. 
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Fue crucial para definir lo que se sistematizó como parte de la experiencia, con fuentes 

informativas y testimoniales que nos ayudaron a reconstruirla.  

A partir de la reconstrucción de la experiencia desde la narrativa se describirá el 

fenómeno de la inmigración de peruanos en El Alto como parte de la sistematización, 

desarrollando actividades realizadas para tal efecto durante el desarrollo de las diferentes 

funciones. De entre las cuales se mencionan las siguientes actividades:  

- Revisión de los informes mensuales y/o semestrales de Monitoreo y Evaluación (en 

el marco del proyecto. 

- Concreción de reuniones con el antiguo equipo de trabajo en el contexto del 

monitoreo del proyecto.  

- Visita al Coordinador del Proyecto para evidenciar si el proyecto logró el objetivo 

previsto.  

- Se realizó un flujograma para identificar las experiencias.  

- Elaboración de “Notas Técnicas”.  

- Matriz de sistematización de los componentes.  

- Redacción de informe final. 

b) Descripción del accionar institucional en cuanto a la experiencia 

Principalmente se verá el cómo el Servicio Jesuita a Migrantes, reaccionaba o trabajaba 

en cuanto al tema de las y los inmigrantes peruanos en El Alto, sobre aspectos como:  

- Las estrategias de trabajo.  

- La efectividad de estas estrategias.  

- Los aciertos y errores.  

- Las carencias.  

- Las potencialidades.   

- El impacto logrado.   

La descripción y análisis de estos aspectos permitirán realizar acciones posteriores.  

c) Reflexiones sobre el problema y respuestas de la institución  

Como tercera parte de la estrategia metodológica se realizará la construcción de 

reflexiones teóricas sobre el tema desde un enfoque sociológico.  
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Para finalmente proponer estrategias y recomendaciones para un mejor abordaje de la 

temática desde el ámbito institucional del SJM. Desde el trabajo realizado. Para proponer 

acciones orientadas a la mejora del trabajo en futuros procesos.  
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5. REFERENCIA TEÒRICA.  

Para un trabajo más óptimo se han desarrollado insumos teórico conceptuales los cuales 

guiaron el desarrollo de la sistematización.  

5.1. Población y migración  

Partiendo por lo general se hace referencia a la población y la migración. A ese respecto 

el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, más conocida 

como la conferencia del Cairo, desarrollada del 5 al 13 de septiembre de 1994 cuyo 

principio cinco, indica que los objetivos y políticas de población son parte integrante del 

desarrollo social, económico y cultural, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas (Conferencia del Cairo, 1994, p. 11). Denotando que los temas de 

población son centro de interés de la comunidad internacional.  La población no es estática, 

por lo que de distribuye de manera desigual, y se desplaza por diferentes lugares del planeta 

por diferentes causas, como ser razones laborales, la escases de la tierra, la inestabilidad 

política, falta de respuesta de los Estados ante las demandas de la población. (Conferencia 

del Cairo, 1994, p. 59). 

La mayoría de la población mundial vive en centros urbanos, generando migración de 

áreas rurales y de países cercanos como el caso de los inmigrantes peruanos en El Alto.  

“La tendencia a la concentración de la población, fomentada por la concentración 

de recursos públicos y privados en algunas ciudades, también ha contribuido a que 

el número y el tamaño de las megaciudades sea cada vez mayor”. (Conferencia del 

Cairo, 1994, p. 61)  

Cabe destacar, que, El Alto es la segunda ciudad más grande del país atrayendo a 

población de diferentes lugares, tanto nacionales como internacionales. Pero existen otras 

ciudades aún más grandes las denominadas megacuidades, como Lima, con casi diez 

millones de habitantes. Y, El Alto resulta ser la metrópoli más cercana para a la región sur 

del vecino país del Perú.   

Las razones por las que las personas se ven obligadas a salir de sus lugares de origen, de 

debe a muchas causas, los textos no señalan uniformidad al respecto.  

“…las causas abarcan toda una gama que va desde la degradación del medio 

ambiente hasta los desastres naturales y los conflictos internos que destruyen 

asentamientos humanos y obligan a la población a huir de una región del país 
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hacia otra. En muchos casos, las poblaciones indígenas, en particular, se ven 

obligados a desplazarse. (Conferencia del Cairo, 1994, p. 62) 

Para la Organización de Naciones Unidas, en la hoy clásica Conferencia de Cairo, 

porque es un documento casi obligatorio en temas de población y migración. La Migración 

presenta un carácter interno e internacional. Y los migrantes, por lo general, se encuentran 

expuestos a situaciones vulnerables (Ídem, p. 63).  

Los países de origen deberían garantizar condiciones dignas para que su población no se 

vea en la necesidad de dejar su país. Y en la conferencia del Cairo, se menciona tres tipos 

de migrantes que son los: 

a) Migrantes documentados 

Son aquellos que cumplen todos los requisitos jurídicos para entrar, permanecer y, si 

procede, obtener empleo en el país de destino. En algunos países, muchos de esos 

migrantes adquieren con el tiempo el derecho de residencia a largo plazo. Estos gozarán de 

los mismos derechos1 que los locales previa integración a la sociedad del País. Y las 

políticas públicas los acogen. (Conferencia del Cairo, 1994, p. 66).  

b) Migrantes indocumentados  

También existen otros migrantes que carecen de documentación. Además, cada Estado 

es libre de decidir quién ingresa a su territorio. Esos migrantes son considerados ilegales, 

aunque ninguna persona es ilegal, sino indocumentada.  

Los Estados se limitan a ejercer su derecho a decidir quién ingresa (Conferencia del 

Cairo, 1994, p. 68). Para ellos deben evitar incurrir en vulneraciones de derechos. Y en 

contextos tan cambiantes sin duda la población tiende a migrar, al ser migrantes 

indocumentados son los más vulnerables.  

c) Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas  

En los últimos años la cantidad de refugiados se ha incrementado, a raíz de múltiples y 

complejos factores, entre ellos, las violaciones generalizadas de los derechos humanos. La 

mayoría de los refugiados encuentran asilo en países en desarrollo, con lo que imponen a 

menudo una pesada carga a esos Estados.  

                                                 
1 Por normas de Derecho Internacional como los Derechos Humanos, los migrantes documentados son 

protegidos del racismo, el etnocentrismo y la xenofobia, y se respeta su integridad física, dignidad, creencias 

religiosas y sus valores culturales. Es un tipo de migración beneficiosa. 
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“La institución del asilo está siendo muy discutida en los países industrializados 

por una diversidad de motivos, entre ellos el número creciente de refugiados y 

solicitantes de asilo y el abuso de los procedimientos establecidos por parte de los 

migrantes que intentan eludir las restricciones a la inmigración”. (Conferencia del 

Cairo, 1994, p. 69). 

Las personas desplazadas, que no reúnen las condiciones para recibir el estatuto de 

refugiado y están en algunos casos fuera de su propio país, son también vulnerables y 

necesitan ayuda internacional. Se debe tomar en cuenta que los refugiados huyen de 

situaciones críticas como la guerra y la inestabilidad política en sus países.  

 

5.2. Migración y tipología recurrente 

Desde el plano más básico de análisis, la migración se define como una forma 

de movimiento geográfico o espacial de un individuo entre una unidad geográfica y otra, lo 

que significa que la residencia permanente de un individuo se traslada desde el lugar de 

origen o partida al lugar de destino o llegada  (Moran, 1999). Existen variados conceptos de 

migración, por el espacio y de tiempo, en los movimientos.  

Para que un movimiento sea considerado migratorio, debe cruzar el límite de una unidad 

administrativa o política y, además, un cambio en la residencia habitual. Esto requiere de 

algún grado de subjetividad o de arbitrariedad. Movimiento de población que consiste en 

dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas 

económicas o sociales. 

La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a 

otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo: de una región a otra, de una comuna a 

otra. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro, intervienen 

una serie de factores: personales, familiares, económicos, que inciden de distintas formas 

en la decisión de migrar; también influye la distancia geográfica, las condiciones de los 

lugares de origen y de destino, entre otros.  

Es útil distinguir, por ejemplo, que, si una persona traslada su residencia habitual de una 

región a otra, tiene la condición de migrante. Esta persona será emigrante respecto de su 

región de residencia habitual anterior o de origen, y será inmigrante respecto de su región 

de residencia habitual actual o de destino. 
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Además, la migración internacional ha tenido un significado social que se ha agudizado 

debido al entramado de interacciones sociales tejidas entre los actores, los motivos y las 

expectativas que se generan al estar en relación con migrantes activos o de retorno, a partir 

no sólo de relaciones cara a cara, sino también de relaciones mediadas por los medios de 

comunicación y por formas modernas de transmisión de imágenes y mensajes. (Pérez, 

Nodos sociológicos para explicar la migración, 2010). 

“La migración había venido explicándose mediante teorías económicas que 

consideraban que los factores que la generaban eran netamente económicos, 

excluyendo la posibilidad de que otras perspectivas o enfoques emitieran su propia 

explicación, lo cual era una gran limitante. […] La migración como un “problema 

social”, y consideraron los procesos de asentamiento en los lugares de destino y la 

pertenencia étnica de los inmigrantes. […] Las redes sociales transformaban las 

relaciones sociales y creaban nuevos grupos de identidad, solidaridad y 

desigualdad” (Pérez, Nodos sociológicos para explicar la migración, 2010, p. 3) 

Es decir, que, para Mario Pérez, la migración se explica desde situaciones económicas, 

lo cual no es del todo cierto ya que, dependiendo del contexto intervienen otros factores. 

Existen muchas clasificaciones de migración, diferenciándose según el elemento que se 

tome de referencia. Se mencionan algunas de ellas. La más conocida de las tipologías de 

migración es la definida según el límite de la unidad geográfica o administrativa que se 

traspase en el cambio habitacional. Si la división cruzada es al interior del mismo país, 

entonces se habla de migración interna; por el contrario, si el cambio de residencia es de 

una nación a otra, entonces se denomina migración internacional. (Bilsborrow, 1998, p. 4) 

Es decir, con la dimensión de la duración del cambio de la residencia se tienen problemas 

en decidir si el movimiento se define como migratorio o no. Algunos investigadores hacen 

el corte en seis o doce meses de residencia para considerarlo como migración permanente. 

(Moran, 1999, p. 32) Por el interés en movimientos de corto período de tiempo (más de un 

mes y menos de doce meses), se hace referencia a otros tipos de migración. Que son:  

a) Migración temporal 

La Migración temporal es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un 

periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. A veces son migraciones 

estacionales para trabajar en las cosechas, regresando después a sus lugares de origen. 
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Es aquella que ocurre en un lapso de tiempo irregular o regular y no se vincula 

necesariamente a estaciones particulares del año. Migración estacional, ocurre en ciertos 

meses del año, como, por ejemplo, en el caso de la sistematización ingresan muchos 

peruanos por la época de fin de año. (Moran, 1999, p. 34). Por ejemplo, en el desarrollo de 

la sistematización se presentó un dato de migración temporal por la venta de mercadería 

navideña. 

Las migraciones temporales, entendidas como movilidades que no implican un cambio 

de residencia permanente y presuponen el regreso del migrante al lugar de origen, reciben 

el interés de los académicos latinoamericanos a partir de la segunda mitad de la década del 

setenta. (Quaranta, Migraciones Temporales, 2017). 

También, se presentan en el caso a ser detallado las migraciones laborales o por 

educación que son temporales. Fenómenos que serán descritos en el desarrollo de la 

presente memoria laboral.     

b) Migración circular 

Es cuando la persona por trabajo u otras razones duerme fuera de su hogar durante 

noches consecutivas y se repite por períodos más o menos regulares por varios meses, sin 

que le cambie la percepción de su residencia habitual. (Moran, 1999, p. 36).  

Nuevas tendencias en investigación destacan el concepto de la migración circular y/o de 

movilidad, porque son conceptos más inclusivos que se ajustan mejor a la realidad de la 

migración de peruanos. El concepto de circularidad resulta de vital importancia para el 

análisis que aquí se realiza, es decir, personas que cruzan la frontera sin que estos 

movimientos supongan establecerse en el lugar de destino ni abandonar el lugar de origen. 

(Leiva & Ross, Migración circular y trabajo de cuidado: Fragmentación de trayectorias 

laborales de migrantes bolivianas en Tarapacá, 2022, pág. 4) 

Para Leiva y Ross, esta noción de “circulante” se refiere a:  

“Personas que se desplazan o “circulan” entre dos o más países. Si bien el autor 

utilizó el concepto de circulante en un contexto no necesariamente fronterizo, 

estudios realizados recientemente en la región de Tarapacá dan cuenta de que la 

circulación puede aplicar de igual manera a países fronterizos. Tapia y Chacón dan 

cuenta de que la circularidad se aprecia en varios sectores de la economía, 

encontrándose en el Barrio Boliviano de Iquique una circulación de migrantes 
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bolivianas que se desempeñan como vendedoras ambulantes, costureras, garzonas, 

mucamas y trabajadoras domésticas”. (Leiva & Ross, Migración circular y trabajo 

de cuidado: Fragmentación de trayectorias laborales de migrantes bolivianas en 

Tarapacá, 2022) 

Características de circularidad que también se presenten en la experiencia sistematizar. 

Pues muchos inmigrantes peruanos en Bolivia en general y en El Alto en particular tienen 

una ruta circular y frecuente.  

c) Consecuencias de la migración  

Varios estudios ven a la migración como los desplazamientos espaciales de la población 

están relacionados con las desigualdades que existen entre las zonas de origen y las zonas 

de destino, en términos de oportunidades relativas de empleo y salarios, acceso a servicios 

de salud, educación y otros servicios que redundan en el bienestar personal.  

Además, de los factores económicos y sociales, en los desplazamientos humanos 

intervienen factores culturales, ideológicos, de seguridad e integridad personal, etc. Pero, 

sea cual sea la causa de la migración, se acepta que la población se desplaza 

geográficamente en función de una estrategia de sobrevivencia que le evite estar por debajo 

del nivel de vida del lugar de origen. (CIDES, 2009). Independientemente de los factores 

que motivan la migración, sus consecuencias se manifiestan en el campo demográfico, 

económico, cultural y social, tanto en las zonas de destino como en las zonas de origen. El 

efecto inmediato se da en la composición de la estructura de la población por edad y sexo 

de la zona de origen como de la zona de llegada. (Ortega, ¿Migración Voluntaria o 

Expulsión? Una aproximación a las causas y dinámicas de la migración laboral en 

honduras. En: Revista Análisis N° 2/2016, 2016, pág. 7). 

Sobre el factor económico, las migraciones internas pueden derivar diversas 

consecuencias. Disminuir el desempleo y subempleo en las zonas de origen, facilitar el 

proceso de concentración de la producción y así disminuir costos en la prestación de ciertos 

servicios, produciendo beneficios personales que redundan en una mayor productividad. 

(Moran, 1999)  

Socialmente, pueden aparecer o incrementarse grupos marginados en áreas de acogida 

con condiciones de vida inseguras (vivienda, salud, educación, electricidad, agua potable, 

etc.) que contribuyen al desarrollo de enfermedades, delincuencia y otros males sociales, y 
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al mismo tiempo, es probable que los más educados en las áreas de tránsito se vayan en 

busca de mejores oportunidades, lo que reduce la probabilidad de un cambio social en estas 

áreas. Aunque los determinantes de la inmigración pueden variar en importancia a lo largo 

del tiempo, a través de geografías, culturas, etc., los estudios coinciden en la inclusión de 

características a nivel individual como la edad, el género, el estado civil, la educación 

y el empleo. Circunstancias que atraen o excluyen territorios son: relatividad de salarios, 

disponibilidad de servicios de educación y salud, agua potable, disponibilidad de energía 

eléctrica, oportunidades de eventos culturales, oportunidades de movilidad 

social, oportunidades de mayor consumo, condiciones de vivienda, transporte, empleo 

Oportunidades y condiciones, clima, seguridad, etc. (McAuliffe, Guy, Oucho, & Sawyer, 

2022). Estos elementos serán recurrentes a momento de realizar la sistematización ya que 

varios de ellos se aplican al tema a desarrollarse.  

d) Breve estado situacional de los procesos migratorios  

Los flujos migratorios tienen varias consecuencias tanto en los países de origen como en 

los de destino. En los países de origen, los conflictos sociales y políticos pueden reducirse 

si una parte importante de la población productiva decide emigrar. Por lo tanto, podría 

existir una clara posibilidad de que el desempleo y la insatisfacción sean menores debido 

a que las personas se mudan a otras áreas. (Aruj, 2008) 

También sucede que la inmigración aumenta el poder adquisitivo de los que 

se  quedan, y esto  se asocia con algún grado de parentesco con  los que se van. Otros 

estudios señalan que muchos migran buscando mejores condiciones de vida pero no 

siempre ocurre ellos, en algunos casos los migrantes pueden tener peores condiciones de 

vida que en sus países de origen, por lo que, su decisión de irse a otro país estará 

determinada no sólo por condiciones de vida precarias o insuficientes en su país, y la 

ilusión de mejorar en otro país. 

5.3. Migración de sudamericanos y Derechos Humanos  

Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, los procesos 

migratorios sudamericanos contemporáneos pueden aplicarse en los siguientes tipos: Los 

derivados de la dinámica social, como cadenas, redes familiares y de comunidades; Los 

vinculados con globalización, la brecha entre el Norte y en Sur y; Factores internos dentro 
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de los países. (OIM - IPPDH, 2016, pp. 7-8). Procesos acentuados los últimos decenios del 

siglo pasado y los primeros años de este siglo.     

Es así que migrar es un producto social y con ello, puede generarse diversas 

vulneraciones de derechos humanos. En Sudamérica hay diferencias claras entre países, 

unos son receptores de migración como Argentina, Brasil y Chile, mientras que otros son 

expulsores como Bolivia, Paraguay y Uruguay. Cabe destacar que la migración de peruanos 

hacia Bolivia es un factor poco estudiado. 

Igual se producen vulneraciones de Derechos Humanos y para ellos se cuenta con un 

aparato jurídico internacional con los siguientes instrumentos: La Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), la 

Convención sobre Derechos del Niño (CDN), la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial (CERD), la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención contra la Tortura, 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros (OIM - IPPDH, 2016, p. 10). Lo que 

brinda un respaldo sobre el cual los migrantes se amparan, aunque en nuestro caso a ser 

desarrollado, muchos de ellos desconocen los mismos, y los mismos Estados tienen 

limitaciones en el cumplimiento de los mismos.  

“Los Derechos Humanos condensan una dimensión individual y otra 

colectiva: “derechos”, como derecho subjetivo exigible, pero “humano”, en 

tanto se porta y se ejerce (y se reclama) por todas las personas distinguidas 

como tales. Ello obliga a reconocerlo como un régimen “objetivo” 

caracterizado por obligaciones erga omnes: es decir, que involucran a todos los 

Estados”. (OIM - IPPDH, 2016, p. 11)  

Los Estados son los que garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos. En el 

caso de los migrantes gozan de derechos, pero se produce desconocimiento de los mismos y 

en algunos casos su vulneración. (OIM - IPPDH, 2016, p. 41). Todos tienen el derecho a 

migrar.  

5.4. Migración internacional de sudamericanos 

Respecto a estudios contemporáneos sobre la migración internacional el informe 

internacional de la OIM del 2022, indica que la migración internacional está 
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estrechamente relacionada con las oportunidades de cambio positivo, a menudo de carácter 

económico. En general las personas migran buscando mejorar su vida de los migrantes y de 

sus familiares. En cifras, el número mundial de migrantes internacionales pasó de unos 84 

millones en 1970 a 281 millones en 2020. (McAuliffe, Guy, Oucho, & Sawyer, 2022, pp. 1-

2) La migración internacional se asocia a la búsqueda de empleo. Las intenciones de los 

migrantes o posibles migrantes en los procesos individuales y colectivos de adopción de 

decisiones sobre la migración han sido objeto de gran atención en las investigaciones y 

análisis realizados durante muchos años, y siguen revistiendo particular interés tanto para 

los estudiosos como para los responsables de la formulación de políticas. Por lo que, la 

migración en muchos casos se queda solo en intenciones y con muchas limitantes. 

(McAiliffe, Guy, Oucho, & Sawyer, 2022) 

La cantidad mundial de migrantes internacionales se incrementó en las últimas décadas 

25 años, pasando de unos 161 millones en 1995 a 281 millones en 2020, la proporción de 

los migrantes internacionales en la población mundial creció solo ligeramente, pasando de 

un 2,8% a un 3,6%, en ese período. En el cuadro 2 se ilustra la diferencia entre 1995 y 

2020, desglosada por regiones de las Naciones Unidas. (McAiliffe, Guy, Oucho, & Sawyer, 

2022, p. 11). Sus cifras se incrementaron en decenas de millones en todas las regiones, pero 

la proporción de la población de cada región. Principalmente migran de países en vías de 

desarrollo hacia países “desarrollados” (McAiliffe, Guy, Oucho, & Sawyer, 2022, p. 19) 

La migración es asociada con mejorar las condiciones de vida, de personas, familias y 

comunidades. Aunque esto puede haber correspondido a la realidad durante un largo 

período de tiempo. En general la migración internacional ya no es una fuente de 

oportunidades como lo fue antes. Por el contrario, las vías de migración internacional son 

ahora más estrechas para millones de personas de los países en desarrollo (McAiliffe, Guy, 

Oucho, & Sawyer, 2022, p. 24). Donde, los diferentes procesos políticos y sociales que ha 

tenido el planeta en general y el continente en particular, ha desatado diferentes 

desplazamientos poblacionales a diferentes latitudes, a esto se le denomina migración, 

hecho natural pues, las personas migran principalmente por razones económicas.  

El hecho migratorio más allá de lo económico conlleva otras complejidades. Al migrar 

una persona o grupo, también migra su cultura, lo que puede producir diversas reacciones 

en el país receptor. En el caso de Bolivia, se ve una constante migración interdepartamental 
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e interprovincial, pero también es un país expulsor de población a otros países, pero en las 

últimas décadas se puede apreciar también como receptor de inmigrantes internacionales, 

muy particularmente migrantes peruanos en El Alto. 

Así mismo, no se debe perder de vista que, si bien existe una división política y 

administrativa entre El Alto y La Paz, los factores económicos y sociales de ambas 

ciudades forman parte de una Conurbación Metropolitana y que posiblemente continúa 

siendo la mayor del país.  

La ciudad de El Alto, con una población del casi un millón de habitantes, es hoy por hoy 

la segunda urbe más grande del territorio boliviano, y por ese rápido crecimiento 

demográfico se ve perfilado como un lugar “atractivo” de recepción de inmigrantes de 

provincias, otros departamentos del país y hasta visitantes de otros países. En esta ciudad 

hay residentes cubanos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos. En el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2012 se tiene que un 0.49 %, es decir 4.148 personas 

respondieron que nacieron en otro país.  

5.5. Factores de expulsión de inmigrantes peruanos  

Rescatando una entrevista realizada a Juan Trejo, se identifica que el vecino país de 

Perú, cuenta con una tradición migratoria centenaria, como muchos otros países de la 

región incluido Bolivia. Por lo general, para medir estos desplazamientos poblacionales se 

utilizan tres fuentes de información reconocidas a nivel internacional que son los Censos 

Nacionales de Población y Vivienda; las Encuestas Oficiales y los Registros 

Administrativos de Entradas y Salidas Internacionales. Permiten contar con un panorama 

global de la migración internacional, ya que brinda un conocimiento empírico del 

fenómeno, analizando no sólo a los emigrantes sino a las familias que se quedan en el hogar 

de origen. 

No se conoce con certeza cuántos residentes peruanos habitan en la ciudad de El Alto,  

según datos de la FELCC, el consulado del país vecino, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del Perú, los residentes peruanos, se estima que la presencia de la comunidad 

peruana como grupo inmigrante nacional, debe ser una de las más numerosas en relación a 

otras nacionalidades, no hay datos precisos al respecto, y se manejan diferentes cifras, 

desde las más optimistas que indican que podrían haber alrededor de 100 000 residentes 
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peruanos en El Alto hasta las posturas más prudentes como que podrían haber más o menos 

9 000. (Montoya & Rojas , 2004, pág. 24) 

El vecino país de Perú, cuenta con una tradición migratoria centenaria, como muchos 

otros países de la región incluido Bolivia. Por lo general, para medir estos desplazamientos 

poblacionales se utilizan tres fuentes de información reconocidas a nivel internacional que 

son los Censos Nacionales de Población y Vivienda; las Encuestas Oficiales y los Registros 

Administrativos de Entradas y Salidas Internacionales. Permiten contar con un panorama 

global de la migración internacional, ya que brinda un conocimiento empírico del 

fenómeno, analizando no sólo a los emigrantes sino a las familias que se quedan en el hogar 

de origen. (Altamirano T. , 2003), (INEI, DIGEMIN y OIM, 200 2007) 

 

Tabla 1: Perú INEI Hogares peruanos con al menos una persona en el exterior. 

Número de 

personas en otro 

país 

Total de Hogares Población en 

el Exterior N° % 

Total 704.546 100.0 1.635.207 

1 persona 339.657 48,2 339.657 

2 personas 136.656 19,2 271.312 

3 personas 82.277 11,7 246.831 

4 personas 60.247 8,5 240.988 

5 personas 36.025 5,1 180.125 

6 personas 25.295 3,6 151.770 

7 personas 9.998 1,4 69.986 

8 personas 5.781 0,8 46.248 

9 personas 9.810 1.4 88.290 

Fuente: INEI.  Censos Nacionales de Población y Vivienda, Perú 2007. 

Siguiendo esta lógica se identifica, según este cuadro construido a través de los 

resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de Año 20072, el Perú 

aproximadamente tendría 1.635.207 personas residentes en el exterior, más o menos 

                                                 
2  En la Sección de IX de la boleta censal del Perú establecía la siguiente pregunta: ¿Alguna (s) persona (s) 

que pertenecía (n) a su hogar, está (n) viviendo permanentemente en otro país? Por lo que se estima que los 

1.635.207 habitantes del Perú viven en calidad de emigrantes fuera de su país. Esta pregunta es crucial ya que 

muchos esos peruanos vienen a Bolivia.  
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704.746 hogares, de los cuales un 48% indica tener por lo menos un familiar fuera del país. 

Los principales motivos de migración a diferentes países, son de tipo económico.  (INEI, 

DIGEMIN y OIM, 200 2007) 

Otros estudios como la Encuesta Juventud Empleo y Migración de año 2009 (INEI) 

revelan que las y los peruanos migran principalmente por razones de tipo económico, como 

ser (mejorar su situación económica, el desempleo y contar con un trabajo). La misma 

encuesta indica que hay un alto porcentaje de jóvenes que tienen la expectativa de migrar a 

otros países. 

5.6. Factores de atracción, la ciudad de El Alto   

Este último caso se ha incrementado a partir de los años ´80, diferentes entidades como 

la FELC y el consulado afirman que hay miles de residentes peruanos viviendo e 

interactuando en esta ciudad. Llegados bajo las diferentes formas de la migración, hecho 

que es objeto de la formulación de la presente investigación. Tal vez de manera más 

intuitiva se ha realizado la siguiente aproximación teórica al fenómeno de la inmigración de 

peruanos en El Alto.  

El Alto ha sido denominado de diversas maneras intentando explicar las complejidades 

de esta ciudad. Estos abarcan desde ciudad dormitorio hasta ciudad productiva; de capital 

andina hasta ciudad del futuro; de bomba de tiempo hasta ciudad esperanza. De todos ellos, 

uno de los que sobresale es “El Alto: Ciudad Joven” ya que importa dos de los aspectos 

más intrínsecos que la conforman, su reciente creación y la edad de la mayoría de su 

población. Estos dos aspectos son los que serán utilizados para explicar el contexto en el 

que se desenvuelve la juventud de El Alto, un contexto de pobreza y condiciones de vidas 

precarias, así como de marginación y exclusión juvenil de los procesos comunitarios. 

(Albo, 2011) 

a) El Alto: De Área Rural a la Segunda Ciudad más poblada de Bolivia 

Del año 1900 al año 2013, El Alto ha pasado de ser un área rural, a una suburbana y 

finalmente a una ciudad, demostrando uno de los crecimientos urbanos más acelerados no 

solo de Bolivia sino de todo Latinoamérica. Hasta principios de Siglo XX, lo que ahora es 

El Alto, era una zona rural conformada por pequeñas fincas y grandes haciendas, 

adyacentes a la ciudad de La Paz. Entre 1900 y 1950 se instalan en esta zona una serie de 

empresas estatales y privadas, entre las que destacan La Empresa Naviera del Lago 
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Titicaca, la Escuela de Aviación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y 

empresas ferroviarias Los trabajadores de estas empresas (y alumnos de la escuela de 

aviación) reflejan los primeros asentamientos de urbanización. Durante este mismo tiempo 

también se produce la primera migración significativa que surge a partir de la Guerra del 

Chaco, donde excombatientes son dotados de tierras en El Alto de La Paz (Montoya y 

Rojas, 2004: 8; PAR El Alto, 2005: 16). Para el año 1950 esta zona todavía se consideraba 

rural con una población estimada en 11.000 Habitantes (Montoya y Rojas, 2004: 9). 

(Montoya & Rojas , El despertar de un pueblo oprimido, 2004) y (PAR EL ALTO, 2005) 

posteriormente se convirtió en la segunda ciudad más poblada del país.   

La ciudad de El Alto, se ha constituido en la de mayor crecimiento poblacional de la 

región de la región además de un centro articulador de la sede de gobierno con el altiplano 

y con otros departamentos y países cercanos como Perú y Chile. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO.  

La experiencia descrita en la presente memoria laboral, es sobre un periodo de tiempo 

trabajando en el Servicio Jesuita a Migrantes, que es una institución dependiente de la 

Iglesia católica, situada en la ciudad de El Alto.  

6.1. Los Jesuitas. 

Son una orden religiosa que según su sitio web: tiene una red de entidades que trabaja 

por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la 

ciudadanía. Según la página web de los Jesuitas en Bolivia, estos son, una orden religiosa 

católica fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Llegaron desde Perú en 1572. Luego 

en 1767 fueron excluidos de varios territorios incluidos nuestro país, regresando en 1881. 

En la actualidad se estima de que hay alrededor de 18.000 jesuitas trabajando en 127 

países, 80 de los cuales conforman la llamada Provincia Jesuita de Bolivia. (Jesuitas 

Bolivia, 2022)3 

“El jesuita, que en primer lugar es una persona que se reconoce 

pecador, sabe que ha sido llamado por Jesús para ser su compañero y 

trabajar en su misión por la sociedad y por la iglesia”. (Jesuitas Bolivia, 

2022) 

Dentro de su trabajo se crearon el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia con su sede en la 

ciudad de El Alto. Es una red de entidades que trabaja por la defensa de los derechos de las 

personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. Pero de manera crítica se pudo ver el 

poco impacto de sus acciones en el plano operativo, pero a nivel de presentaciones de 

informes son ostentosos.  

Entidad dependiente de la Compañía de Jesús en Bolivia, es una Asociación Civil pero 

dependiente de las obras sociales de la iglesia católica porque no se hallan registrados en el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Dentro de las diferentes 

órdenes religiosas, cuentan con reconocimiento amplio pues asocian la orden al plano 

                                                 
3 Según la página web de los Jesuitas en Bolivia, estos son, una orden religiosa católica fundada por San 

Ignacio de Loyola. Llegaron a desde Perú en 1572. Luego en 1767 fueron excluidos de varios territorios, 

incluido nuestro país, regresando en 1881. En la actualidad se estima de que hay alrededor de 18.000 

jesuitas trabajando en 127 países, 80 de los cuales conforman la llamada Provincia Jesuita de Bolivia. 

(Jesuitas Bolivia, 2022). 
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intelectual, sus miembros, cuentan con amplia formación y un equipo internacional amplio, 

con diferentes proyectos.   

Como muchas de las obras de la iglesia tienen financiamiento externo pero canalizado 

por medio de sus normas internas. 

Un elemento que llama la atención es que los jesuitas, tienen diversa formación 

académica, y en el desarrollo de sus actividades laborales como el trabajo que realicé no le 

daba una carga ideológica, por el contrario, la rigurosidad en los resultados, son muy 

disciplinados. 

 6.2. El Servicio Jesuita a Migrantes  

Es una persona jurídica, identificada como Asociación, en el marco del Código Civil, 

además de ser una entidad dependiente de la Compañía de Jesús en Bolivia, registrada en el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Como muchas de las obras 

de la iglesia tienen financiamiento externo pero canalizado por medio de sus normas 

internas.         

Dentro del trabajo que se proponen indican que buscan abarcar el conjunto de las 

dimensiones de trabajo por la justicia, acompañando y defendiendo a la persona migrante 

en todas las fases de su proceso migratorio. (Jesuitas Bolivia, 2022) 

a) Valores 

En su sitio web menciona los siguientes valores: 

- Hospitalidad; Es muy importante que el equipo pueda generar un clima de 

acogida en el espacio de trabajo entre sus miembros y con quienes acuden en 

busca de los servicios que brindamos. “El huésped es Cristo”. 

- Solidaridad; Quienes formamos parte de la institución debemos ser capaces de 

solidarizarnos con el sufrimiento y gozo de quienes servimos. 

- Justicia; Ante cuestiones de derechos, deberes y libertades, debe buscar 

realizarse la justicia basada en el respeto a la dignidad de todas las personas 

involucradas. 

- Confidencialidad; Como quienes se aproximan buscando nuestro servicio son 

personas cuya situación requiere reserva, es imprescindible que quienes forman 

parte del equipo y trabajan con nosotros les garanticen confidencialidad. 

(Servicio Jesuita a Migrantes, 2022) 
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Pero en el desarrollo de las actividades laborales se pudo observar una figura diferente a 

la publicitada en redes sociales, por ejemplo, no se generaba un clima de hospitalidad entre 

el equipo de trabajo, por el contrario, el clima laboral era tenso 

b) Principios: 

- Trabajo en equipo;   

Al ser un equipo reducido, las tareas y actividades deben ser bien planteadas y 

coordinadas, las responsabilidades repartidas, y los miembros dispuestos a 

asumirlas, para poder, así, brindar un servicio más eficaz. El servicio que 

brindamos se inserta en un conjunto o red de servidores con quienes tenemos 

responsabilidad compartida. Es imprescindible que se genere un clima de 

confianza entre los miembros del equipo, pues mejora la comunicación, facilita 

la resolución de los conflictos, garantiza la responsabilidad y asegura el 

manejo adecuado de los recursos y la información sensible. 

- Interculturalidad 

El trato interpersonal debe tener un carácter de interculturalidad. Debe 

predominar un clima de diálogo entre iguales desde la diversidad de la propia 

identidad cultural. 

- Rectitud de intención 

Los miembros del equipo deben tener clara que la intención principal de su 

participación en éste es la de llevar a cabo la misión planteada. Una actitud de 

doblez es sumamente perjudicial. (Ídem). 

c) Alcance  

El SJM Bolivia tiene como principal núcleo de actuación la Ciudad de El Alto, sin limitarse 

a ella, buscando tener presencia en las fronteras, por su cercanía con la frontera de Perú 

(Desaguadero) y en otras poblaciones cercanas a El Alto o en las que haya presencia de 

comunidades de la Compañía de Jesús. (Servicio Jesuita a Migrantes, 2022) 

En El Alto, una de las causas principales de su crecimiento poblacional es la migración 

campo-ciudad. Este rápido crecimiento afectó en la distribución del espacio; la disponibilidad 

de servicios básicos, de salud y educación; y el acceso a empleos. Y, en consecuencia, tiene una 

serie de necesidades y demandas sociales y económicas no cubiertas por las políticas y 

programas locales de desarrollo. Desde los años ochenta, El Alto acoge a inmigrantes de otras 
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partes del país, como los departamentos de Oruro y Potosí. Asimismo, de otros países, como 

Cuba, Venezuela, Ecuador y, principalmente, Perú. (Servicio Jesuita a Migrantes, 2022) 

En todo caso, en esta ciudad fronteriza y en constante crecimiento, gracias la migración 

interna y externa, sobre todo, la diversidad cultural es una invitación a trabajar con enfoque 

intercultural. 

d) Objetivos del SJM Bolivia 

- Disminuir la vulnerabilidad de los migrantes y sus familias. 

- Coordinar con otras instituciones el acompañamiento en los flujos migratorios. 

- Establecer una presencia interinstitucional para información y formación en 

las fronteras. 

- Acompañar social y pastoralmente a las familias vulnerables de los migrantes. 

- Visibilizar el fenómeno migratorio. 

- Socializar la problemática migratoria por los Medios de Comunicación Social y 

con la población en general. 

- Incidir en instancias gubernamentales y civiles sobre la problemática 

migratoria. 

- Promover la convivencia intercultural. 

- Promover la dimensión intercultural migratoria en las políticas educativas. 

- Promover el fortalecimiento institucional. 

- Generar espacios de formación y reflexión para el equipo. 

- Desarrollar mecanismos de captación de recursos humanos y financieros. 

(Servicio Jesuita a Migrantes, 2022). 

e) Estrategias del SJM Bolivia 

En su sitio web destacan la aplicación de las siguientes estrategias: 

- Construimos alianzas interinstitucionales y participamos de redes para la 

promoción del enfoque intercultural y la asistencia a los migrantes y sus 

familias. 

- Tenemos un espacio permanente de reflexión e investigación para la creación de 

propuestas, incidencia, formación, información y difusión. 

- Difundimos permanentemente el enfoque intercultural en contextos de 

migración a través de los Medios de Comunicación Masiva. 

- Identificamos y comprometemos facilitadores de referencia para consolidar el 

programa JRF. 
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- Generamos trabajos en conjunto en la Triple Frontera y la RJM. 

- Tenemos un espacio permanente de reflexión e investigación para la 

creación de propuestas, incidencia, formación, información y difusión. 

6.3. Historia y recorrido del Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia 

Según su página web, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Bolivia nace del 

discernimiento de la comunidad jesuita “Gustavo Iturralde” sobre la presencia de Compañía de 

Jesús en la Diócesis de El Alto. Su presencia se sustenta en el crecimiento de la Diócesis y la 

instauración del proyecto interprovincial de la Compañía de Jesús de la Misión Triple Frontera, 

que comprende los países de Bolivia, Chile y Perú, donde es relevante la temática y 

problemática del fenómeno migratorio. (Jesuitas Bolivia, 2022) 

Cuando el SJM inició sus actividades funcionaba en la Parroquia Santa María Madre de los 

Pobres, ubicada en la zona de Villa Tunari del Distrito 4 de la ciudad de El Alto. Dentro de lo 

que ellos denominan la pastoral migratoria de la Parroquia Santa María Madre de los Pobres. 

(Servicio Jesuita a Migrantes, 2022) 

Es así que, en conmemoración del Día Internacional del Migrante 18 de diciembre, en el año 

2011 inauguran su oficina, con un espacio relativamente pequeño que constaba de dos oficinas, 

donde trabajaban una licenciada en ciencias de la educación, como personal técnico, una señora 

que fungía de secretaria, pero no tenía la formación para ello y un Sacerdote Jesuita que era el 

Padre Freddy Quilo, con formación en literatura y además ecónomo de la provincia (eso es un 

equivalente a un administrador de los recurso de los proyectos de los jesuitas en una 

determinada jurisdicción denominada provincia). Hoy en día ya cuentan con instalaciones más 

grandes ubicadas en la Avenida Los Héroes N° 140.  

Según su director Freddy Quilo y su sitio web:  

Dos fueron las instancias de la Compañía de Jesús que inspiraron  su apertura: La 

Red Jesuita con Migrantes de América Latina y la Misión Triple Frontera; quienes 

promovieron la encarnación de las prioridades apostólicas de la Compañía Universal 

y, en particular, las planteadas por la CPAL: (1) Cercanía y compromiso con los que 

viven en las fronteras de la exclusión, particularmente migrantes e indígenas; (2) 

Profundización y articulación del trabajo con jóvenes, particularmente los adolescentes 

que terminan su etapa escolar y (3) Diálogo Fe y Culturas desde la realidad de los 

pueblos originarios y la historia que nos divide. 
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Dos antecedentes previos importantes en este camino son las experiencias de Potosí 

con el servicio de apoyo legal a migrantes bolivianos en Argentina (trámites de 

certificados de nacimiento); y la de El Alto con la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) 

“Solidaridad” y Pastoral del Movilidad Humana de El Alto con la realización del 

sondeo a la realidad migratoria en sectores alejados de la ciudad de El Alto, desde la 

Parroquia Santa María Madre de los Pobres. 

Desde 2011 a 2016, el SJM como servicio, no como institución, se plantea en su 

atención la complejidad de la realidad migratoria interna y externa del País, con 

acento en las migraciones internacionales vulnerables. Y se encamina reflexionando 

sobre la mejor manera de abordar estas realidades. En este proceso reflexivo, fueron 

determinantes las experiencias de trabajo con el SJM Triple Frontera, la investigación 

con niños “Aportes pedagógicos para la convivencia intercultural” y la experiencia de 

los encuentros “Jóvenes Rompiendo Fronteras” (JRF); sin perder de vista el análisis 

de causas y efectos estructurales de las migraciones, especialmente de El Alto. (Jesuitas 

Bolivia, 2022) 

Centran sus actividades en un enfoque de carácter social con dos ejes en los cuales se tuvo la 

oportunidad de contribuir que son: La construcción de relaciones interculturales en contextos 

de migración y la identificación de los actores de la migración. Buscando integrar las realidades 

migratorias. Es de notar la sutil perspectiva teológica histórica, reflejada en que “recuerda que 

tú también fuiste migrante”, esto basado en el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 10 

versículo 19. (Jesuitas Bolivia, 2022). 

“Son parte de esta caminada, la promoción de la Hospitalidad dirigida por la Red 

Jesuita con Migrantes (RJM); el apoyo en trámites de documentos de migrantes de 

bolivianos en Arica; la implementación de Programa pedagógica de trabajo con 

niños/as desde la perspectiva migratoria (primera parte), realizada en la Triple 

Frontera; el diagnóstico de la realidad migratoria de peruanos en El Alto, y otros. En 

el cual mi persona participó de manera protagónica”. (Ídem.)  

Es en este marco que el SJM plantea su Plan Estratégico Institucional 2016 – 2022. El 2017, 

la Compañía de Jesús, entrega la parroquia Santa María Madre de los pobres a la Diócesis de El 

Alto para dedicar su apostolado al fenómeno migratorio. El 2018, abre sus puertas en un 

inmueble propio, con la determinación de institucionalizarse, como obra social de la Compañía 

de Jesús. Y, desde el 2020, la Compañía de Jesús lo instituye como Fundación privada de fieles 

servicio jesuita a migrantes, con Personería Canónica. 
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7. ANÁLISIS Y SÍNTESIS DEL PROCESO.  

Se determinará a partir de tres grandes momentos: situación inicial, proceso de 

intervención y situación final y su contexto. 

 7.1. Situación inicial. 

Al ingresar, al SJM, me topé con una institución de muy reciente creación que no 

contaba con registros, bases de datos, estudios previos, ni el personal para el trabajo que se 

pretendía realizar. Institución en la cual fui contratado.4 

 El objetivo fue el de dirigir una investigación orientada a “Conocer características, 

factores de expulsión y atracción de la inmigración peruana en Bolivia, a través de la 

investigación exploratoria y cualitativa, para tener incidencia pública a favor de los inmigrantes 

peruanos" (Véase Anexo 1). 

Lo que se pretendía realizar era:"Acompañar a la población involucrada en la 

emigración de bolivianos y peruanos, a través de propuestas socio-pastorales y espacios de 

comunicación-información, para ayudar a dimensionar un proyecto migratorio y reducir la 

estigmatización y vulnerabilidad de los migrantes" (Ver Anexo 2). La cual nunca se realizó 

por razones de tipo administrativo.  

Un elemento que llamó y llama atención es que involucraba en el proceso a tres 

componentes de control que eran el dialogo, seguimientos y monitoreo de las actividades a 

realizarse.  Para ello designaron al académico Xavier Albó. (Ídem).  Eso como una forma 

de garantizar la calidad del trabajo y resultados en cuanto a forma como en contenido. 5 

Tras varias reuniones con el monitor Albó se concluyó un perfil en fecha 23 de marzo de 

2013. Se determinó como principal línea de acción: Conocer características, factores de 

expulsión - atracción e interrelación de la inmigración peruana en Bolivia, a través de una 

investigación exploratoria y cualitativa, con información primaria y secundaria sobre la 

situación de los inmigrantes peruanos en el municipio de El Alto, que es su principal centro 

receptor. Así se esperaba tener mayor incidencia pública a favor de los inmigrantes 

peruanos.  

                                                 
4 Actividad realizada dentro de un proyecto denominado: "Aportes de la interculturalidad de los actores de 

la migración en la triple frontera", ejecutado por el Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia, Chile y Perú. El 

proceso del trabajo de investigación fue monitoreado por  Xavier Albó SJ. 
5 Según el contrato firmado este académico debía monitorear todo el proceso. En fecha 15 de enero de 

2013 se visitó el domicilio de Albó, llegando a establecer un plazo de 2 semanas para realizar un perfil que 

guie la investigación. 
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Hoy, se puede apreciar, que la propuesta era muy ambiciosa. De manera crítica se puede 

evidenciar que se plantearon muchos objetivos, aunque todos fueron logrados. Para ello se 

aplicó una metodología de tipo exploratoria y cualitativa, la cual permitiría conocer la 

profundidad las características, factores de expulsión y atracción de la inmigración peruana 

en el municipio de El Alto Bolivia, durante el periodo comprendido entre los años 2003 – 

2013. Y de esa manera poder generar mayor incidencia pública a favor de los inmigrantes 

peruanos. (Montoya, Propuesta de investigación de 23 de marzo 2013. Documento interno 

del SJM., p. 5).  

7.2. Proceso de intervención desde la experiencia vivida.  

Una vez que se contaba con un perfil ajustado y un nuevo cronograma (que elementos se 

aumentaron), se identificó que el tiempo sería insuficiente por lo que surgió la posibilidad 

de ampliar o reforzar el equipo de trabajo con pasantes, de carrera vinculadas a las ciencias 

sociales, por lo que se dejó anuncios en 16 de abril.  Entre otros lugares. Con una respuesta 

considerable. Tras la selección, el nuevo equipo de trabajo esta reforzado con los siguientes 

recursos humanos:  

 

Tabla 2: El Alto -  SJM: Características del personal para el trabajo 

N°  NOMBRE  FORMACIÓN  RELACIÓN CON EL TEMA MIGRATORIO  

1.  Isidora.  Egresada de la 

carrera de 

Derecho de la 

UPEA.  

El negocio de su familia era la confección de zapatos, 

mismo que eran comprados por peruanos al por mayor 

en ferias locales de la ciudad de El Alto. Conocía 

hombre y mujeres peruanos y cotidianamente viajaba a 

Perú con su mercadería.  

2. Sonia. Estudiante de 

5to año de la 

carrera de 

Derecho de la 

UPEA. 

Vivía en la misma zona de la oficina y sus padres 

realizaban la confección de lienzos de aguayos, mimos 

que eran vendidos todas las semanas en el puesto 

fronterizo del desaguadero. Y conocía de primera 

fuente a inmigrantes peruanos en El Alto.  

3. Margarita.  Egresada de 

Sociología de la 

UMSA. 

Conocía bien el puesto fronterizo de Desaguadero y 

las rutas de ingreso de peruanos con contrabando. 

Además de que realizó una tesis sobre el ingreso de 

contrabando que ingresaba de Chile a Bolivia.   
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4. Ruth.   Estudiante de 

4to año de la 

Trabajo Social 

de la UPEA. 

Su padre trabajaba en la zona franca y conocía a 

peruanos que trabajaban en el cambio de volante de 

vehículos asiáticos. Además, mostraba una actitud 

proactiva y muchas ganas de trabajar.  

5. Welquis.  Estudiante de 

5to año de la 

Trabajo Social 

de la UPEA. 

Sus padres se dedicaban a la venta de agroquímicos 

peruanos en ferias rurales y sus proveedores eran 

peruanos.  

6. Iván.  Estudiante de 

4to año de la 

Trabajo Social 

de la UPEA. 

Sus padres son peruanos y tiene doble documento de 

identidad.  

Fuente: Elaboración propia en base a informes internos de avance del proceso.  

Con un interesante equipo para recolección de información se realizó unas jornadas de 

actualización e involucramiento del equipo en la temática. Del 23 al 27 de abril se llevaron 

a cabo estas jornadas a cargo del suscrito.  

Los temas que fueron desarrollados eran los siguientes: Socialización del perfil de 

proyecto final; Revisión de aspectos teóricos sobre movilidad humana y migración; 

Socialización de las guías de entrevistas y prueba piloto de las mismas; Diseño de 

intervención y roles de cada uno. Lo que generó un ambiente laboral ameno y orientado a 

resultados.  

En las entrevistas de trabajo que el SJM, en el contrato y en el proyecto, indicaban la 

existencia de una base de datos de la institución sobre el tema migratorio. En reiteradas 

ocasiones se solicitó la misma a las personas a cargo de formación en ciencias de la 

educación, pero con resultados poco fructíferos.  

Al final nunca se conoció ese documento y se dudaba de su existencia. Pero con el 

tiempo y el trabajo en muchas instituciones puede ver que en muchos lugares no socializan 

sus resultados fuera de las instituciones y tampoco dentro de las mismas, unas por políticas 

internas de confidencialidad, otras veces por no existir y alguna vez por falta de un 

horizonte institucional común. Sea cual fuere la razón no se vio ese documento y se inició 

un trabajo sin ningún otro material previo del SJM. 
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El tiempo y la revisión histórica denotan que para el año 2013 el SJM estaba en sus 

primeros pasos como institución y no contaba con personal para el desarrollo de sus 

actividades.   

a) Primeras aproximaciones a los inmigrantes peruanos 

Del 12 al 30 de mayo de 2013, se realizó nuestra propia lista de contactos y registro de 

actores clave en el proceso, es decir, nombres, direcciones teléfonos, breve historia de vida 

si se podía realizarla. Se identificaron a personas y calificaron en los siguientes grupos: 

- Comerciantes ambulantes.  

- Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto y de la Universidad Privada Franz 

Tamayo.  

- Vecinos de zonas periurbanas. 

- Antiguos migrantes.  

 Para realizar aproximaciones con cada uno de ellos y ver la factibilidad de realizar 

entrevistas o encuestas según corresponda.  Es así que, se realizaron entrevistas a personas 

de los grupos identificados. Y el equipo realizó las primeras recolecciones de datos con 24 

entrevistas, realizadas entre los meses de mayo y junio de 2013. Los primeros datos 

obtenidos fusionados con la recopilación bibliográfica dieron como resultado el primer 

informe de avance de investigación, mismo que fue remitido a Xavier Albó para sus 

comentarios y aprobación. Hecho realizado el 31 de mayo. Cuyos resultados preliminares 

fueron socializados tanto en Arica, como Lima, junto a otros proyectos del SJM en otros 

países. (Véase, informes internos de viajes de socialización de resultados preliminares).  

b) Entrevistas  

Tras varias actividades unas necesarias otras no tanto, llegó la hora de retomar el trabajo 

ya que nos encontrábamos pasado el medio mes de julio. Y se tenían algunos pendientes, lo 

primero que se realizó es aplicar entrevistas a profundidad a gente ya seleccionada.  

Entre los meses de febrero a octubre se realizaron 74 entrevistas a personas y grupos 

diferenciados. (Anexo 11)  

Bajo los siguientes parámetros:  

- 49 hombres y 25 mujeres.  

- El más joven tenía 18 años y el de mayor edad 84 años.  
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- Las ocupaciones de los entrevistados eran variadas, de entre los cuales se menciona 

los siguientes: Abogados; Acopiadores de Botellas Pet o metales; Amas de Casa; 

Artesano; Artistas callejeros; Choferes; Comerciantes (Vendedor de aretes, 

Vendedora callejera de cremas, Vendedora de accesorios de licuadora, Vendedora 

de Juguetes, Vendedora de Mazamorra, Vendedora de Poleras, Venta de artículos 

del hogar, Venta de artículos para limpieza dental, Venta de bordadores a máquina, 

Venta de CD, Venta de Sangre de Grado); Confeccionistas y vendedores de 

chamarras; Directora Ballet; Distribuidor de drogas; Distribuidores de Libros; 

Docente Universitario; Dueño de fábrica; Empresarios; Estudiantes; Ferretero; 

Importadora; Imprentero; Intérprete musical en pensiones; Investigador; Juegos de 

Azar; Libreros; Mecánico; Médico; Músico; Orfebre; Personas en situación de 

detención preventiva; Radialista; Técnico del CBDH; Trabajador zona Franca; 

Trabajadora sexual; Trabajadora social; Tramitadores. (SJM, 2013a) 

Los entrevistados radicaban en diferentes zonas de la urbe alteña, de entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 1 de Mayo; 16 de Julio; Alpacoma; Alto Lima; Atipiris; 

Ballivian; Chijini; Ciudad Satélite; Cochabamba; Convifag; Cupilupaca; Garita de Lima; 

La Portada; Los Andes; Max Paredes; Mercurio; Miraflores; Nuevos Horizontes; Oruro; 

Pampahasi; Paraguay; Puente Vela; Rio Seco; Rosas Pampa; San Pedro; Santa Rosa; 

Santiago I; Santiago II; Sopocachi; Sta. Cruz; Tejar; Tembladerani; Tunari; Villa Alemania; 

Villa Copacabana; Villa Dolores; Villa Exaltación; Villa Ingenio; Villa Tejada; Wayna 

Potosí; Yungas; Yunguyo. (SJM, 2013a) Las entrevistas fueron fructíferas cuyos resultados 

serán descritos en adelante. 

c) Visita insitu al punto de ingreso de peruanos a Bolivia  

Las entrevistas arrojaron el dato de que varios inmigrantes se dedicaban al comercio en 

sus diferentes variantes, se hizo un rastreo para ver de dónde traían la mercadería y cómo la 

hacían ingresar al país. Mi persona y 3 pasantes diseñamos una estrategia para visitar el 

puesto fronterizo del Desaguadero situado a más o menos 1 hora de la ciudad de El Alto. 

Donde hay una feria los días martes y viernes.  

Es así que el día jueves 26 de septiembre, nos dirigimos al lugar en cuestión. Se fue un 

día antes de la feria para ver cómo eran los procedimientos para internar mercadería. Para 

ello nos acompañó Don Jaime un librero peruano pero que siempre dice ser boliviano. 
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Partimos a las 4 de la mañana, a las 5:30 estábamos en el lugar y fuimos a lado peruano. 

¿¡Pero cómo!, si la frontera está cerrada a esa hora? Pues, no fuimos por la frontera, antes 

de llegar al desaguadero hay unos botes donde mucha gente aborda toda la noche pues de 

día desaparecen. Con toda naturalidad llegamos hasta el vecino país de manera ilegal. 

(SJM, 2013b)    

Allí se puede ver en las diferentes calles del Desaguadero a grupos de personas 

trasladando cajas. Grandes vehículos descargando mercadería variada. Grupos de personas 

caminado de manera apresurada. Al promediar las 7 de la mañana en hora peruana.6 

Desayunamos en el mercado local, en frontera, no se sabe quién es boliviano o peruano, ya 

que nos parecemos tanto. Todo el día vimos que llegaban muchos camiones, mucha gente e 

infinidad de cajas. 

Vimos a dos amigos, personas que entrevistamos con anterioridad. Una que dijo que 

llevaría electrodomésticos otros ropa. Tras estar todo el día en calidad de irregulares en el 

territorio peruano, a la 01:00 de la madrugada del viernes 27 de septiembre. Volvimos al 

puerto en Desaguadero lado peruano, donde no había policía, no había control alguno, 

centenares de embarcaciones se trasladaban de Perú a Bolivia y viceversa. Sacando e 

internando mercadería variada. Acto ilegal sin duda, pero practicado con la mayor 

naturalidad.  

La frontera se abrió a las 05:00 a.m. hora peruana es decir a las 06:00 a.m. donde la 

gente de ambos lados comenzó a cruzar. Todos con mochilas y cajas. Los que tienen mucha 

mercadería se desplazan en triciclos carros de carga pequeños a pedales, que transportan 

personas y mercadería por el paso fronterizo. Algo que llama la atención es que la gente 

cruza muchas veces la frontera con pequeñas cajas. Luego van acopiando estas, hasta llenar 

camiones. Para luego trasladarlos hacia El Alto. (Ídem)   

Las normas nacionales sobre la importación de mercadería, indican que es un deber 

tributar y pagar aranceles por la importación de mercadería. El artículo 8 de la Ley General 

de Aduanas indica que:  

“Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: a) La 

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos 

al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. b) La exportación de 

                                                 
6 Cabe señalar que Perú tiene diferencia de una hora. Es decir, una hora menos que Bolivia. 
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mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. El hecho generador de 

la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación 

por la Aduana de la Declaración de Mercancías”. (Ley General de Aduanas, 2020) 

Surge la obligación del pago de aduanas por varias situaciones entre ella la internación 

ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas. Lo que ocurre con esta 

mercadería. Pero, ¿Cómo hacen para internar esta mercadería? Según Don Jaime quién fue 

una especie de guía, parte de la mercadería ingresa de manera legal, pasa por los puertos 

fronterizos, y “esa documentación [Facturas y Pólizas] la utilizan para la mercadería que 

ingresa de forma irregular”. Otros compran facturas adulteradas, como explica Rogelio, un 

inmigrante peruano que vive en El Alto y en días de feria lleva a vender facturas al 

Desaguadero. 

Hay un lugar que es el puesto fronterizo de Guaqui donde a veces hacen controles y si 

detectan alguna irregularidad muestran las pólizas y facturas. De haber algo sospechoso los 

dueños de la mercadería se acercan a solucionar. Con el pago de algún incentivo irregular. 

Identificamos que otra forma de evadir el control fronterizo es fraccionar la mercadería y 

mandar en varios coches en pequeñas cantidades y luego una vez llegado a su destino 

volver a acopiar la mercadería, tal como ocurren en el lado peruano del Desaguadero.             

d) Grupos focales  

Con los resultados de las entrevistas se realizó 2 grupos focales, el primero el sábado 30 

de noviembre y el 07 de diciembre de 2013. En la primera participaron 12 personas, 3 

universitarios, 6 comerciantes, 2 libreros y 1 empresaria gastronómica. A quienes se les 

mostró los resultados, fotos y audios de los fragmentos de las entrevistas realizadas. 

Validando las entrevistas y modificando algunos aspectos en el informe, pero estaba de 

acuerdo con la mayoría de los datos recolectados. (SJM, 30 de diciembre de 2013) 

El 07 de diciembre se realizó el segundo grupo focal esta vez con personas entendidas en 

la materia, donde se invitó a conocidos que fueron entrevistados antes pero que trabajaban 

la temática migratoria y fueron parte de la carrera de sociología. Uno es Víctor Perales, hoy 

docente universitario. El otro Jorge Evangelista, un estudiante de sociología que quería 

información para su tesis. Un tercero que no asistió. Este grupo brindo elementos de 

análisis diferentes al otro, ya que los partícipes se enfocaban en mostrar que la inmigración 

o su proceso de propia inmigración era una maravilla y evitaban hablar de los elementos 
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negativos, en contraste con los participantes de anterior grupo focal que denotaban lo 

negativo.  

Los grupos focales fueron dirigidos por Xavier Albó y registrados por mi persona, 

finalmente aprobados por el director.   

e) Sondeos 

Un elemento incorporado posteriormente a la presentación y aprobación del perfil es la 

realización de un sondeo. Dirigido a bolivianos para conocer sus percepciones a cerca de 

los inmigrantes peruanos en El Alto.  

Se realizó registro fonográfico con grabaciones cortas de 20 segundos a dos minutos 

sobre el ¿qué pensaban de la presencia de peruanos en El Alto? (SJM , 18 de noviembre de 

2013) 

Las percepciones fueron positivas en su mayoría.     

f) Redacción de informes.  

Parte del trabajo realizado según los términos de referencia, consistía en la elaboración 

de informes de avance. Que son los siguientes: 

- Informe de perfil de tesis.  

- Informe de prueba piloto.  

- Informe de avances preliminares.  

- Informe de final.  

La aprobación de estos informes seguía un procedimiento interesante, primero el 

consultor (mi persona) remitía al encargado de monitorear el desarrollo de la investigación, 

este se tomaba su tiempo para realizar sus observaciones para luego  una reunión y las 

modificaciones o ajustes si fuera necesario.  

Luego de ello se le volvía a pasar el producto modificado, ajustado o corregidos para 

una segunda revisión. Finalmente, se remitía al director que si tenía alguna duda o 

aclaración solicitaba una reunión sobre el tema.    

7.3. Resultados alcanzados (Situación final de la implementación, experiencia 

vivida). 

Realizado y aprobado el informe final, se realizaron varias socializaciones  restaba la 

socialización de resultado, de manera interna en el SJM. Y los restados eran son descritos a 

continuación.  
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a) Peruanos en Bolivia  

Para los peruanos, sobre todo de áreas cercanas, la metrópoli La Paz/El Alto es 

seguramente el principal caso nacional de atracción (en vez de expulsión) demográfica 

dentro del país. Un atractivo para la migración peruana a Bolivia ha sido siempre el 

movimiento comercial en las zonas fronterizas7,  lo que repercute en la venta de diversos 

productos. Actualmente por la proximidad geográfica, las y los inmigrantes peruanos 

vienen atraídos por el mercado, la oferta académica (universitarios) y el precio bajo de las 

cosas en relación a su país, convirtiendo a El Alto en la ciudad con un significativo número 

de peruanos.  

No se conoce con certeza cuántos residentes peruanos habitan en la ciudad de El Alto,  

según datos de la FELCC, el consulado del país vecino, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del Perú, los residentes peruanos, se estima que la presencia de la comunidad 

peruana como grupo inmigrante nacional, debe ser una de las más numerosas en relación a 

otras nacionalidades, no hay datos precisos al respecto, y se manejan diferentes cifras, 

desde las más optimistas que indican que podrían haber alrededor de 100 000 residentes 

peruanos en El Alto hasta las posturas más prudentes como que podrían haber más o menos 

9 000. Más el Censo 2012 da la cifra global de 4.148 extranjeros en El Alto, más aún no se 

tiene el dato de peruanos, otro factor que pudo darse durante la recolección de la boleta 

censal, es que muchos peruanos pudieron haber respondido como aymaras. O simplemente 

como bolivianos porque prefieren mantenerse camuflados e invisibilizados. 

b) Flujos migratorios de peruanos 

El vecino país de Perú, cuenta con una tradición migratoria centenaria, como muchos 

otros países de la región incluido Bolivia. Por lo general, para medir estos desplazamientos 

poblacionales se utilizan tres fuentes de información reconocidas a nivel internacional que 

son los Censos Nacionales de Población y Vivienda; las Encuestas Oficiales y los Registros 

Administrativos de Entradas y Salidas Internacionales. Permiten contar con un panorama 

global de la migración internacional, ya que brinda un conocimiento empírico del 

fenómeno, analizando no sólo a los emigrantes sino a las familias que se quedan en el hogar 

de origen. (Trejo, 9 de mayo de 2013) 

                                                 
7 Lo que puede verse con la proliferación de comerciantes callejeros por todas las ferias, el 

establecimiento de expendios de comida, y por ejemplo algunos productos peruanos como el Cemento Yura 

se vende en muchos lugares de La Paz y El Alto. 
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Tabla 3: Perú INEI hogares peruanos con al menos una persona en el exterior. 

Número de 

personas en otro 

país 

Total de Hogares Población en 

el Exterior N° % 

Total 704.546 100.0 1.635.207 

1 persona 339.657 48,2 339.657 

2 personas 136.656 19,2 271.312 

3 personas 82.277 11,7  246.831 

4 personas 60.247 8,5 240.988 

5 personas 36.025 5,1 180.125 

6 personas 25.295 3,6 151.770 

7 personas 9.998 1,4 69.986 

8 personas 5.781 0,8 46.248 

9 personas 9.810 1.4 88.290 

Fuente: INEI.  Censos Nacionales de Población y Vivienda, Perú  2007. 

Siguiendo esta lógica se identifica, según este cuadro construido a través de los 

resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de Año 20078, el Perú 

aproximadamente tendría 1.635.207 personas residentes en el exterior, más o menos 

704.746 hogares, de los cuales un 48% indica tener por lo menos un familiar fuera del país. 

Los principales motivos de migración a diferentes países, son de tipo económico.   

Otros estudios como la Encuesta Juventud Empleo y Migración de año 2009 (INEI) 

revelan que las y los peruanos migran principalmente por razones de tipo económico, como 

ser (mejorar su situación económica, el desempleo y contar con un trabajo). La misma 

encuesta indica que hay un alto porcentaje de jóvenes que tienen la expectativa de migar a 

otros países. 

 

 

 

                                                 
8  En la Sección de IX de la boleta censal del Perú establecía la siguiente pregunta: ¿Alguna (s) persona 

(s) que pertenecía (n) a su hogar, está (n) viviendo permanentemente en otro país? Por lo que se estima 

que los 1.635.207 habitantes del Perú viven en calidad de emigrantes fuera de su país. 
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Gráfico 1: Perú: población de 15 a 29 años de edad que tiene planificado salir del país en los próximos 3 años, 2011. 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Juventud, Perú 2011. 
En la interpretación de estos datos se debe considerar que la mayoría son de tránsito 

migratorio y son casi los únicos con los que se cuenta. Y es que medir la migración resulta 

complejo. Revisando la información de la Dirección General de Migraciones y 

Naturalización del Perú se identifica que cuentan con 34 Puntos de Control, divididos en: 

14 Jefaturas Migratorias; 14 Puestos de Control Fronterizo y 6 puestos de Control 

Migratorio.  

 

Mapa 1: Puntos de control fronterizo Perú 

 

Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización del Perú. 

En el Gráfico se muestra la Sede Central, las Jefaturas de Control Migratorio, los Puestos 

de Control Fronterizo y Migratorio, los cuales se encuentran interconectados. Teniendo 

No tiene expectativa 
de salir al extranjero

Si tiene expectativa de 
salir al extranjero

(51,8) (48,2)

3 938 3414  233 015

Tiene planificado 
salir del país en los 
próximos tres años

No tiene planificado 
salir del país en los 
próximos tres años

(38,0)

1  496 863

(62,0)

2  441 478
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como Sede Central Lima. Por donde el año 2012 se han registrado los movimientos 

migratorios9 de 12 261 617 (doce millones dos cientos sesenta y un mil seis cientos diez y 

siete) de personas por diferentes Puestos de Control Fronterizo.   

Tabla 4: Perú, Princiles puntos  control migratorio 2012. 

ORD. Punto de Control Migratorio Región Total 

movimientos 

% 

  TOTAL   12 261 617 100,0 

1 PCM Aeropuerto Jorge Chávez LIMA Y 

CALLAO 

5 492 090 44,8  

2 PCF Santa Rosa TACNA 5 213 591 42,5  

3 PCF Desaguadero PUNO 676 833 5,5  

4 PCF Aguas Verdes / CEBAF  TUMBES 430 670 3,5 

5 PCF Kasani PUNO 159 336 1,3  

6 Otros    289 097 2,4  

Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones – 

Dirección de Gestión Electrónica. Perú.  

Ya ingresando en el tema, de la investigación, llama la atención que por los Puestos de 

Control Fronterizos de Kasani y Desaguadero ingresaron 836 169 (De los cuales 676 833 

de Desaguadero y 159 336 de  Kasani) personas ingresaron a Bolivia, es decir un 6.8% del 

total de personas que salieron del Perú. Sin duda un dato revelador, pero no puede ser 

considerado como migración porque no se tiene el dato de si estas personas se quedaron o 

no en Bolivia. 10 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Se calcula los movimientos migratorios agrupados por entradas y salidas, tanto de peruanos y 

extranjeros.  

10 Para realizar una estimación de la magnitud de los peruanos en el mundo se toman dos componentes: 

1er  Componente.- Los resultados de la Encuesta Nacional Continua (ENCO) 2006, ejecutada por el INEI, 

mediante la pregunta ¿Cuántas personas que pertenecían a este hogar están viviendo permanentemente en otra 

provincia o país? y ¿en qué año se fue? (o se fueron). 2do Componente, el registro de control migratorio: Dos 

Millones 13 Mil 90 peruanos emigraron en los últimos 19 años (1990-2008).  
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Gráfico 2: Perú Emigraciòn Internacional de peruanos 1090-2011. 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Elaboración: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Aproximadamente se tiene una cantidad de 2.444.634 (dos millones cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro) peruanos migraron a diferentes latitudes 

del planeta entre los periodos comprendidos entre los años 1990 a 2011.  

Gráfico 3: Perú, Principales razones  de migración. 

 
 Fuente: INEI - Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional - 2011 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Un 73.5 % de los migrantes peruanos se fue por motivos de índole laboral; un 13% por 

motivos de estudio; 11.9% por motivos familiares y 1.3% por otros motivos. Dentro los 

motivos laborales se encuentran el mejorar su condición económica, porque tenían un 

contrato de trabajo.  
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Gráfico 4: Población emigrante internacional, según país de residencia al 2011 (migrantes  estables) 

 

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC. Elaboración: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Se puede ver que el destino de las y los peruanos mayoritariamente es a países del 

hemisferio norte, pero también hay una creciente tendencia de migraciones sur –sur a países 

como Argentina y Chile. Y los movimientos migratorios hacia Bolivia por lo general 

aparecen en ese conjunto como de poca importancia por el país vecino.  

No obstante, se puede evidenciar una presencia significativa de peruanos en Bolivia, 

siendo el grupo nacional más representativo de este país. En el caso de Bolivia, se ve una 

constante migración interdepartamental e interprovincial, pero también, es un país expulsor 

de población a otros países, en las últimas décadas se puede apreciar también como 

receptor, aunque menor, de inmigraciones internacionales.  
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Tabla 5: Cantidad de peruanos en Bolivia según censos de población y vivienda 1976-1992-2001 

Extranjeros Empadronados 

CENSOS 

1976 1992 2001 2012 

n. % n. % n. % n. % 

Empadronados 

Extranjeros (n. absoluto y % 

sobre población  

 

58.0

70 

 

1,26 

 

58 

 

0,93 

 

94.3

91 

 

1,14 

 

4.148 

 

0,49 

Total Peruanos 4.7 8,2 5. 10,0 9.559 10,1 - -11 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) Bolivia. 

c) El Alto  

La hoy ciudad de El Alto, ha tenido un proceso acelerado de crecimiento urbano, 

constituyéndose a fines del siglo XIX como un área rural con diferentes haciendas y 

señoríos aymaras, para después hasta mediados del siglo XX ser un área de equipamiento 

de La Paz, luego un barrio marginal de la misma y posteriormente una ciudad olvidada. 

Pero pese a ello hoy en día es la Segunda Ciudad más poblada de Bolivia y recibe una serie 

de inmigrantes tanto nacionales como internacionales. Para, Xavier Albó, existe una fuerte 

interrelación de la ciudad de El Alto con la ciudad de la Paz y a la vez con su área rural de 

influencia. Aunque también va construyendo su propia identidad al respecto de La Paz, 

juntas operativamente siguen constituyendo seguramente la mayor área metropolitana del 

país, con una ligazón y complementariedad indiscutibles (Albo, 2011, pág. 4). 

 

Los días laborales bajan y retornan quizás 200.000 alteños, abarrotados en miles 

de minibuses de El Alto a La Paz. Los domingos El Alto y sus minibuses, junto con 

otro flujo notable que sube desde La Paz, van a la inmensa y polifacética Feria 16 

de Julio que ocupa unas 70 o más manzanas y donde se venden “desde alfileres 

hasta Volvos”. El Alto es el embudo de comunicación terrestre y aérea por el que 

entran y salen todos los viajeros de y a La Hoyada de la Paz. Si ésta es el corazón 

político del país, El Alto sigue siendo su pulmón. La burocrática La Paz está 

avejentada; El Alto es un adolescente en ebullición. En momentos clave paceños y 
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alteños se han unido como “un solo corazón”, para decidir juntos la suerte política 

del país. (Ídem).  

Es decir que El Alto es una bisagra entre La Paz y el Altiplano. Por consiguiente 

también un polo receptor de inmigrantes internacionales como los peruanos. El Alto, se ha 

constituido en la de mayor crecimiento poblacional de la región, además de un centro 

articulador de la sede de gobierno con el altiplano y con otros departamentos y países 

cercanos como Perú y Chile. 

d) Procedencia de los inmigrantes peruanos en El Alto  

De las diferentes entrevistas realizadas, en contraste con los informes tanto de migración 

como del consulado del Perú, se tiene que la mayoría de los inmigrantes peruanos a La Paz 

y El Alto previenen de la región del departamento de Puno (Véase más adelante) lo que 

puede deberse ante todo a la mayor cercanía, combinada con la economía muy deprimida 

de ese departamento. A ello cabe añadir la semejanza tanto cultural y lingüística como 

climática. 

Tabla 6: El Alto, Lugares de nacimiento de peruanos entrevistados. 

LUGARES DE NACIMIENTO  # VARONES  MUJERES  
Apurímac 1 1 - 

Arequipa 6 3 3 

Ayacucho 1 1 - 

Chiclayo 3 1 2 

Chucuito 1 - 1 

Cuzco 1 1 - 

Cuzco 1 1 - 

Cuzco 1 1 - 

Desaguadero 1 1 - 

Desaguadero 1 1 - 

Huancavelica 1 1 - 

Juli 1 1 - 

Juliaca 7 5 2 

Kasani 1 1 - 

Lima 5 1 4 

Moquegua 1 - 1 

Moquegua 1 - 1 

Moquegua 1 1 - 

Piura 1 1 - 

Puno 23 12 11 

Tacna 1 - 1 

Trujillo 1 1 - 

Tumbes 1 1 - 

Yunguyo 4 4 - 

No indican 6 3 3 

Bolivianos con padres peruanos 4 3 1 

  76 46 30 
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 Fuente: Elaboración propia en base al procesamiento de las entrevistas realizadas. 

Por esa indudable preponderancia, nos permitimos añadir algunos detalles más sobre 

esta región (ex departamento) de Puno. Se ubica al sudoeste del Perú, colindando con el 

Departamento boliviano de La Paz. La mayoría de su población está en el altiplano o 

Meseta del Collao, desde 3.810 en las orillas del lago Titicaca hasta más de 5.000 en la 

Cordillera, aunque en la parte norte tiene también una buena parte tropical (Sandia y 

Tambopata), con colonizadores, al igual que el departamento de La Paz. Sus dos principales 

ciudades, bastante cercanas entre sí, son la capital Puno y Juliaca que crece más rápido, 

ambas en pleno altiplano. Una parte es de habla aymara, al sur de la ciudad de Puno y con 

otro enclave en torno a Huancané, en la parte norte del Lago Titicaca. El resto es quechua. 

Sus principales actividades económicas están referidas a la agropecuaria, en los rubros 

típicos del altiplano. Tiene altas tasas de emigración sea a las ciudades peruanas más 

cercanas de Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo, o al área metropolitana de La Paz / El Alto 

en Bolivia. Lima les resulta mucho más distante. 

e)  Factores de expulsión de inmigrantes peruanos 

Diversas son las razones por las cuales se produce el hecho migratorio, pero, por lo 

general se ha identificado que la gente migra en busca de mejorar sus condiciones de vida. 

El vecino país del Perú ha vivido un proceso político social altamente discriminatorio con 

los sectores más vulnerables de su sociedad, así mismo, ha sufrido una crisis de 

representatividad traducida en diferentes hechos subversivos y de terrorismo que ha 

marcado la salida del país en calidad de exiliados y el escape de otros en busca de mejores 

condiciones de vida. Pues, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se han vivido 

conflictos internos, sobre todo en la región sur. A ello se le añade la crisis económica y las 

pocas oportunidades laborales. También recientemente se ve la figura de las migraciones 

climáticas, pues fruto de las inclemencias del tiempo y desastres naturales la población se 

ve obligada a migrar.   

Según René Pereira, el PIB del vecino país tiene en su conjunto un crecimiento anual del 

7% al nivel macroeconómico. Pero el crecimiento microeconómico es otra cosa, pues 

muchos peruanos viven en situaciones de pobreza que fuerzan su emigración a otras 

regiones del Perú y también a Bolivia.  
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A este país ingresan principalmente por los puestos fronterizos de Desaguadero y de 

K'asani (Copacabana). El cambio de moneda (casi 2,6 bolivianos por 1 sol) también les 

favorece). Aunque no puedan ser todavía fruto de un muestreo sofisticado, sería bueno 

poder hacer una clasificación mínima de partida. Para mayor control y posible expansión.  

Mapa 2: Perú, Departamento/región de PunoMapa. 

 

Fuente: Extraído del sitio web http://queridopuno.blogspot.com 

Destacamos algunos fragmentos de la revisión de entrevistas realizadas en el año 2013, 

contenidas en un informe interno del SJM, dan testimonio vivo de la inmigración 

internacional. (SJM, 2013a) 

 

… antes vivía en Yunguyo con mis familiares, después yo me he venido hace 9 

años con un amigo para trabajar porque en allá solo trabajábamos criando 

ganadería y al llegar aquí me he quedado donde sus familiares de mi amigo. Después 
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ya hemos buscado trabajo en la zona franca. En ahí hay harta mercadería de autos, 

nosotros ayudábamos a transformar los volantes de la izquierda a la derecha, con el 

tiempo me he comprado un terreno y lo he puesto al nombre de mi concubina porque 

no tengo papeles arreglados aquí, mi DNI sigue es de Perú. Cuando nos hemos 

venido de Yunguyo nos hemos venido por Copacabana porque cerca aquí no más es. 

(Eloy Pachajaya Quispe). 

 

[Soy de] Arequipa tenía una vida muy difícil, ya que somos 5 hijas, allá teníamos 

problemas económicos, mis padres se dedican al comercio y allá se ve mucha 

competencia y mis hermanos todavía están estudiando. (Melany Paucara) 

 

Nací en el Collao en la región de Puno, allá trabajaba en soldadura como mi 

padre, terminé mis estudios de bachillerato. Después vine aquí a Bolivia primero 

como soldador, después me articulé a los distribuidores de libros que es un trabajo 

menos riesgoso ya que enfermé de pulmonía con el otro trabajo porque respiraba 

gases fuertes y metales. (Wilber Quintín Cuadros). (SJM, 2013a, págs. 14-21) 

 

Las necesidades básicas insatisfechas en sus lugares de origen son una de las 

características identificadas en las y los inmigrantes peruanos en la ciudad de El Alto. 

Muchos de los inmigrantes peruanos en El Alto provienen de la región sur del Perú, 

principalmente del departamento de Puno. Ingresan por los puestos fronterizos de 

Desaguadero y Kasani, muchos de ellos con sólo el pase interfronterizo, o como turistas, 

sobre todo por Desaguadero, cuyo control es poco minucioso, sobre todo en el lado 

boliviano. 

Entre las actividades previas a su llegada a Bolivia, las personas “mayores”, de 40 años 

en adelante, señalan sobre todo tareas de agricultura, diversos oficios más o menos 

calificados y  principalmente el comercio informal en condiciones de precariedad laboral y 

con ingresos solo de subsistencia. Por ejemplo: Vendedores de CD's; Vendedores de Telas; 

Distribuidor de mercadería; Agricultura; Oficios; Albañiles; Artesanos; Soldadores; 

Carpinteros; entre otros varios.  
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Mapa 3: El Alto, ubicación de peruanos en la feria 16 de Julio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De los entrevistados jóvenes algunos indican que no hicieron ninguna actividad laboral  

antes de venir a El Alto. Mientras que otros indican que ayudaban a sus padres en labores 

de venta de diferentes productos.  Otros  indican haber trabajado de manera independiente 

para su propio sustento.      

Allá en el Perú trabajaba como cachuelito [vendedor de dulces en los micros] 

(Moisés Cavanías Estudiante de medicina de la UPEA). (SJM, 2013a, pág. 17). 

Yo en Arequipa tenía una vida muy difícil, ya que somos 5 hijas, allá teníamos 

problemas económicos, mis padres se dedican al comercio y allá se ve mucha 

competencia y mis hermanos todavía están estudiando. (Melany Paucara) (SJM, 

2013a, pág. 29). 

En su país estos inmigrantes vivían en condiciones económicas y sociales bajas, con una 

serie de carencias, como la falta de trabajo y la escasez de alimentos.  El factor económico 

y la búsqueda de mejores oportunidades de vida resultan preponderantes al momento de 

producirse la migración. La mayoría de las y los entrevistados afirma que sus principales 

causas de migración fueron las condiciones de vida magras en sus lugares de origen y la 

búsqueda de mejores niveles de vida. Otro factor que llama la atención, es el educativo, es 

decir migran a Bolivia para proseguir sus estudios en educación superior, ya que las y los 

entrevistados estudiantes de las universidades públicas y privadas alteñas indican que en su 
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país es muy difícil y costoso acceder a la educación superior, por lo que optan por estudiar 

en El Alto.  

f) Factores de atracción de inmigrantes peruanos hacia las ciudades de El Alto y La 

Paz 

El Alto –y en menor grado también la contigua ciudad de La Paz, que en conjunto 

forman una unidad metropolitana– tiene una serie de potencialidades como su ubicación 

geográfica, su accesibilidad, y sobre todo el mercado, los precios por lo general más bajos 

que en el Perú en los rubros de primera necesidad, la educación y la semejanza cultural.  

Por eso mismo, para un buen sector, difícil de cuantificar, la solución es mantenerse 

invisibilizados, sin sentir la necesidad de legalizar su condición de peruanos o consiguiendo 

documentos como bolivianos por vías informales mucho más baratas. Para muchos ello 

resulta relativamente fácil, salvo los que debieron llegar como refugiados en las épocas 

difíciles en su país de origen. Otros, sobre todo en diversas ramas comerciales, consiguen 

su legalización y van y vienen con cierta facilidad de uno a otro lado de la frontera, como 

enseguida explicamos. Las tres modalidades que siguen –comercio, redes familiares y 

estudio– con frecuencia van juntas, como ya explicitan muchos de los testimonios. 

Mapa 4: El Alto, Ubicación de peruanos. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a visita de las zonas y 

entrevistas informales a residentes peruanos.  
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Comercio     

La ciudad de El Alto, cuenta con un mercado amplio y variado, expansión y 

complemento de La Paz, resulta particularmente atractiva para personas que hicieron del 

comercio su modo de vida. El ritmo de vida para ellos/as resulta más tranquilo y barato.  

Fue negocios básicamente eso del cemento hizo que me haga de un capital 

considerable para abrir mi propio negocio (Edgar Rodríguez). (SJM, 2013a, pág. 

33). 

Fue involuntario que llegue aquí. Un día estábamos tomando en la cancha con 

varios amigos en mi tierra [prov. Collao, Puno], en eso había unos que llegaron de 

Bolivia con plata y que trabajaban como yo en soldadura, me contaron que era un 

lugar donde se puede trabajar bien y que te pagan lo que pides, después que las 

cosas no son caras y puedes ahorrar. Sin pensarlo más les dije que me llevaran, y 

así fue llegue con ellos a trabajar a su taller que está aquí por la Ballivian.  (Wilber 

Quintín Cuadros) (Ídem). 

Fueron los amigos que me trajeron a trabajar en la zona franca porque el trabajo 

era bueno y te trataban bien por ser del Perú, era un buen negocio (Herlan 

Humerez). (SJM, 2013a, pág. 34). 

Ya había venido desde 1992 pero nunca me quede a vivir sino hasta el año 2001. Y 

me quede en El Alto porque mi hermano compro una casa grande que nos facilitaba 

el trabajo, pues tener un lugar fijo para guardar la mercadería era bueno para 

todos… (Alfredo Arequipa) (SJM, 2013a, pág. 35). 

En el Desaguadero una vez que no terminé mis productos, me dijeron que trayendo 

a Bolivia podría terminar y así fue ingrese varias veces. (Wilfredo Chumacero) 

(SJM, 2013a, pág. 39). 

A la larga, no pocos cambian o amplían sus rubros ocupacionales Y, en bastantes casos 

muchos que acaban imponiéndose en alguna actividad comercial ampliada. 

Antes de venir yo era comerciante de lanas de Vicuña y Alpaca, traía para vender. 

Después con los años han prohibido la venta de estas lanas. Y en 1994 una persona 

que no conocía me ofreció trabajo en Bolivia, La Paz. Me dijo que trabajaría como 

empleada doméstica, ganaba bien nomas y después conocí a mi esposo de 

nacionalidad boliviana.  (Celestina Apaza de 84 años). (SJM, 2013a, pág. 40). 



51 

 

 

Aquí en Bolivia también hay mucha demanda de joyas en oro y plata. Lo que me 

nos animó a venir… [En] Perú como en Bolivia hay muchos folkloristas, pero aquí 

[en Bolivia] es mas de frente. Allá es medio escondido, o les ven mal y dicen que 

eso es de “cholos nomas”. Aquí los cholos tenemos poder, y he visto en estos años 

que es muy codiciado [el] ser de esos grupos pues la gente que participa en las 

fraternidades tiene mucha plata y si no tiene, ahorra para esas fechas. Mi esposa 

hacia allá trajes de fiesta porque [allá] también tenemos morenadas. (Cristobal 

Usquiano) (SJM, 2013a, pág. 44). 

Cuando me junte con mi marido, no teníamos de que mantenernos y mi mamá nos 

daba casa y comida… nosotros le ayudábamos con su pensión, pero siempre con 

muchas limitaciones y teníamos hijos y necesitábamos crecer como personas y con 

mis hermanas fuimos a conocer el desaguadero, primero vendiendo comida y se 

ganaba bien pero era mucho esfuerzo. Luego con algo de capital decidí comenzar 

un emprendimiento de venta de cables y cosas de instalaciones.  En eso mi marido 

consiguió un trabajo aquí con una señora que hacía deportivos y chamarras 

bolivianas para vender en Perú y nos vinimos a El Alto. Como ya vendía insumos de 

electricidad allá aquí me puse a vender los mismo primero en la feria, poquito. 

Ahora tengo una tienda y vendo por mayor y menor y los días de feria todavía tengo 

mi puesto y de mis hijas, (Dorotea Condori). (SJM, 2013a, págs. 45-48). 

Gráfico 5: Ubicación de comerciantes peruanos en el mercado alteño. 

Lunes 

Miércoles 
y Sábado

Martes y 
Viernes

Jueves y 
Domingo

Todos los días

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En El Alto, se puede ver prácticamente una feria cada día. Estas ferias acogen a los 

inmigrantes peruanos en el desarrollo de sus actividades laborales.  

Redes familiares y laborales 

Después de tantas décadas de inmigración peruana, ya son pocos los que llegaron solos, 

aunque los hubo sobre todo en la época de violencia política en el vecino país. En nuestras 

entrevistas, que cubren épocas muy distintas de llegada, se encuentran situaciones muy 

diferenciadas, aunque en ellas ya prevalecen por mucho los que vinieron por contactos 

previos familiares o laborales, unos más directos y otros ni siquiera indirectos.  Entre los 

que migraron hace mucho tiempo, varios han servido de ejes articuladores y de atracción 

para los nuevos migrantes.  

En los que llegan por primera vez y con ningún o pocos contactos, lo más común es que 

primero vienen solos, en la mayoría de los casos el varón motivado por razones 

económicas, y luego poco a poco traen a su familia y/o algunos, según su edad y condición, 

forman una nueva familia con bolivianos. Ocasionalmente, también se ve a otros migrantes 

que llegaron con toda su familia.  

Algunos, sobre todo los estudiantes llegan solos y solas, aunque quizás para vivir aquí 

con parientes si no optan por tomar una habitación en alquiler o anticrético, algunos en las 

cercanías de sus centros de estudio otros en lugares alejados pero económicos. 

Las familias bolivianas y peruanas son amplias y las distancias para viajar de un lado al 

otro no son grandes ni costosas, por lo que al venir a Bolivia no rompen nexos previos, sino 

que con mucha frecuencia retornan a visitar a sus parientes que viven allá. 

Para una efectiva inserción social, los migrantes no rompen nexos con sus familias, 

permanecen en constante comunicación. Asimismo en diferentes fechas y por instancias, 

sus familiares vienen a Bolivia o viceversa.  Actualmente, con el celular e Internet todos 

esos intercambios se han facilitado enormemente la comunicación e interacción entre los 

inmigrantes.  

De mis familiares, están [en el Perú] mis padres y mis dos hermanos menores que 

aún se encuentran estudiando en el colegio por lo que por lo menos voy  dos veces 

al mes a visitarlos y llamándoles por teléfono siempre nos estamos comunicando 

(NN) (SJM, 2013a, pág. 15). 
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Vienen para el Gran Poder. Mi primo llega y se queda por dos semanas  y yo voy 

también a visitar en Año Nuevo o en fechas festivas… (Jimmy Flores). (SJM, 2013a, 

pág. 21). 

Estas relaciones familiares no se rompen, sino que se fortalecen. Además muchos de 

ellos/as tienen actividades comerciales similares y algunas se complementan unas a otras, 

como la venta de accesorios y repuestos para automóviles.  

 Me relaciono con la familia por parte de mi mamá. Tengo primos que traen 

mercadería de allá, de Desaguadero. Traen poleras y venden en la Feria 16 de 

Julio. También me sigo comunicando con ellos  porque en parte me considero 

peruano más que todo, por eso tengo amigos peruanos…  (Rudy Quispe). (SJM, 

2013a, pág. 20). 

Permanecen en contacto y frecuente, por lo que se muestran diferentes organizaciones 

sociales de índole religiosa, deportiva, cultural y laboral, en las cuales interactúan 

cotidianamente.  Se establecieron en la ciudad de El Alto y luego motivaron la venida de 

otros de sus parientes., de las familias entrevistadas indican que primero llego uno de ellos, 

y  una vez establecido trae al resto de su familia. Llegando a formar un sistema de redes 

sociales. 

Cuando llegue aquí estaba completamente sola al menos en lo que a parientes 

respecta, pero después hay mucha gente con la que me junté para salir adelante. 

Los comerciantes sobre todo peruanos son bien solidarios entre ellos, así ellos me 

ayudaron tanto a buscar casa después con el trabajo hasta con capital ya que 

tampoco tenía documentos y no podía ni prestarme del banco y esos paisas me 

prestaron las primeras veces (Gloria NN) (SJM, 2013a, pág. 10). 

Sólo aunque mi familia no quería que venga porque estaría solo, porque allá nos 

enseñan a no confiar en los demás porque pasan muchas cosas Y es más: cuando 

me anime a venir aquí después de una chupa, menos me dejaron venir. Mi papá me 

acompañó y me instaló en un cuarto (Wilber). (SJM, 2013a, pág. 33). 

 Educación superior  

Un considerable número de jóvenes varones y mujeres se han desplazado hasta la ciudad 

de El Alto para continuar sus estudios en las universidades alteñas y paceñas. Se ha 

visibilizado a estudiantes peruanos sobre todo en la Universidad Pública de El Alto que 
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cuenta con un Centro de Estudiantes Peruanos  y en la Universidad Privada Franz Tamayo, 

cuyo eslogan es ser una universidad internacional, precisamente por la presencia de 

bastantes estudiantes peruanos. También los hay en otras universidades más pequeñas como 

la Universidad San Francisco de Asís y la Universidad Indígena del Tahuantinsuyo. Los 

peruanos optan en mayor proporción por carreras productivas y técnicas como Medicina, 

Odontología e Ingeniería.  

La variada oferta académica a nivel superior en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto 

también se constituye en un atractivo para inmigrantes extranjeros jóvenes.   

Lima es muy competitiva, porque postulas para las universidades públicas y hay 

diez o más cupos más. Para las privadas de igual manera postulas para ingresar 

para una respectiva carrera. Y aquí es  mucho más fácil y seguro para tus estudios 

(Jimmy Flores). (SJM, 2013a, pág. 39). 

Llegan, encuentran otros parientes con los cuales interactúan, les ayudan a abrirse 

camino, por ejemplo, en la búsqueda de vivienda. Para otros, el estudio se combina con 

otras fuentes locales de ingreso, que a la larga podrían conducir a una permanencia más 

definitiva en Bolivia:  

La oportunidad que tiene Bolivia [es] en cuanto a educación, universidad... Tengo 

también familiares que viven en Bolivia y tengo familiares también en otros países. Y 

me vine también por las empresas textiles. Para hacer trajes, poleras, tipo 

comerciante. O poder tener un negocio propio (José Luis Sancha). (SJM, 2014, pág. 

54) 

Me vine por la oportunidad que tiene Bolivia en especial El Alto Un tío me dijo que 

hay mejores oportunidades de estudio en el Alto… Y pues acá es diferente, el examen 

para entrar a esta Universidades es abierta. Y pues terminando mi carrera pienso 

volver a mi País del Perú (Violeta) (SJM, 2014, pág. 55) 

Sobre todo los estudiantes universitarios conocen la normativa jurídica de residencia en 

otros países mejor que otros, como algunos comerciantes que, al desconocer esta 

información, siguen viviendo en situación irregular.  
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8. LECCIONES APRENDIDAS.  

El trabajo con migrantes implica actividades de socialización de la temática, así como de 

los principales actores de la misma. Lo que no quiere decir visibilizar a los inmigrantes.  

Pues, la migración es un factor de desarrollo e interacción al cual no se le da la importancia 

necesaria, ni desde el sector público ni privado, a excepción de la OIM, pues las demás 

organizaciones se limitan al trabajo de monitoreo sin actividades concretas, las pocas 

actividades concretas solo abordan el hecho migratorio en su generalidad. Por lo que, el 

Servicio Jesuita a Migrantes, como institución “especializada” en movilidad humana 

debería desmarcarse de las otras instituciones diseñar solidas estrategias de trabajo técnico, 

y perdurable sobre la migración, no inmigrantes extranjeros, también internos. Dentro de lo 

cual, El Alto que es un municipio receptor de población, pero a su vez también es expulsor 

de emigrantes internacionales a países vecinos como Brasil; Argentina y Chile 

principalmente. Por lo que, esa podría ser una posible línea de trabajo futuro.  

El Servicio Jesuita a Migrantes Bolivia, al ser una institución legalmente constituida 

sobre la orden religiosa de los jesuitas con valores como la hospitalidad, la solidaridad, la 

justicia y la confidencialidad. En los hechos, sólo el director de la institución y el monitor 

de ese entonces eran jesuitas, y practicaban esos valores. Por el contrario, el equipo de 

trabajo, era bastante competitivo en el sentido negativo, demostrando falta de hospitalidad, 

escasa solidaridad, y falta de socialización de documentos institucionales. Cada uno 

realizaba sus actividades particulares, pero no existían espacios de socialización ni 

coordinación interna. Lo que dificultaba el trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

trazados.  

Por lo que, a manera de lección aprendida, se debe considerar que el trabajo institucional 

debe ser colectivo y con horizontes comunes, generando espacios de interacción y 

coordinación interna. Para luego proyectarse a espacios mayores, lo que no ocurría en las 

diferentes socializaciones de resultados realizadas. Así mismo, el SJM, enuncia en su 

documentación comercial los principios de: Trabajo en equipo; Interculturalidad; y rectitud. 

Pero pese a tener solo dos componentes que eran los de investigación y educación estos no 

tenían ninguna actividad en común. Para, de esa forma tener mayor impacto en el trabajo a 

realizarse.  
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Durante el desarrollo de las actividades se identificó que el trabajo debe ser integral por 

lo que se aprendió la lección de que el abordaje de la temática debe ser en equipo y 

procurando la interdisciplinariedad. Para contar con un panorama más completo.  

Los aspectos presupuestarios y administrativos deben ser contemplados, antes durante y 

después del proceso para evitar posibles problemas.     

Las estrategias del SJM para un mejor trabajo debería ser las de realizar una serie de 

alianzas institucionales y participación en redes para la promoción y el enfoque 

intercultural, pero por esos años no se trabajó en ese sentido. Aunque en la actualidad 

avanzaron bastante.  

No basta con el hecho de conocer a los inmigrantes y las causas por las que estos llegan 

a El Alto, sino se debería  realizar acciones de asistencia a los migrantes y sus familias. En la 

época de la realización de experiencia laboral, no se contaba con la infraestructura ni la  

 Un elemento que el SJM pregonaba era el de visibilizar a los inmigrantes peruanos, 

pero esto puede ser contraproducente, debido a los prejuicios de la población local podrían 

generar dificultades y ampliar los problemas que ya tienen como la discriminación, la 

dificultad de conseguir una casa, la constante asociación de su presencia a las actividades 

delincuenciales. Por lo que mimetizarse con la población local no es del todo malo. Ya que, 

según el consulado del Perú en El Alto, no se tienen los datos exactos de la cantidad de 

peruanos en El Alto, y solo acuden cuando tienen algún problema, en la mayoría de los 

casos se encuentran de manera irregular en Bolivia. Por ello se mimetizan entre la 

población local.  

Se debería contar con un observatorio a manera de un espacio permanente de investigación, 

reflexión y propuestas sobre la temática. No basta con un diagnóstico.  

Los inmigrantes peruanos en El Alto, se hallan diseminados por todas sus latitudes, 

identificarlos es complejo porque muchos de ellos pese a conocer previamente su 

nacionalidad la niegan si no se tiene un nivel de confianza mínimo. A pesar de ello son un 

grupo poblacional representativo. Dentro del cual, el SJM podría contemplar la posibilidad 

de tomar contacto con estos grupos poblacionales, lo que en la actualidad no se hace. Para, 

de esa manera visibilizar su presencia y destacar lo más relevante de sus actividades. De 

este modo se contribuiría a disminuir el mito de asociar a los peruanos son actividades 

delincuenciales. Destacando otras actividades realizadas por ellos/as como los campeonatos 
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de futbol, los festivales musicales, las corridas de toros, entre otras. También, se deberían 

generar espacios de interacción donde los inmigrantes peruanos puedan expresarse, como, 

por ejemplo, un espacio de radio o televisión donde específicamente se hable de 

peruanos/as. Iniciativas similares se dieron en radios y algunos canales de televisión 

paceños, pero ninguno en El Alto.  

Institucionalmente, deberían optar por un trabajo de tipo multidisciplinario, no 

únicamente educativo, lo cual generaría mejores espacios de reflexión y un trabajo integral. 

De la misma forma debería conformarse un equipo de trabajo solido e integral, con 

actividades propias del SJM, pues actualmente no cuentan con las mismas, y únicamente se 

adhieren a emprendimientos de otras instituciones, lo cual es bueno, pero a nivel institución 

no se ven productos propios, los cuales deberían ser notorios durante el primer o segundo 

año de una institución, por lo que, deberían aunar esfuerzos para ello.  

En trabajos con población meta identificada pero no visibilizada y más aún con procesos 

tan significativos como la migración, deberían realizar acciones de incidencia, primero 

social o pública en la medida de que el trabajo de frutos, se puede gestar inclusive 

incidencia política normativa sobre este proceso.  Una forma de primer acercamiento a ello 

podría ser, el buscar factores comunes entre peruanos y bolivianos, como la cultura pues la 

mayoría de los inmigrantes en El Alto (nacionales como internacionales), son de origen o 

practican la cultura aymara, por lo que ese podría ser un factor inicial de general espacios 

de socialización.  

Por otra, parte se ve una marca verticalismo en el trabajo del equipo técnico de SJM, 

traducido en conductas ius naturalistas, y hasta excluyentes a otros sectores de la 

comunidad académica y laboral, lo que se refleja en espacios como la Mesa Técnica de 

Migraciones. En general el SJM debería proyectarse como una institución especializada en 

la temática de migraciones.  
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9. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL A LA LUZ LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA.  

Si realizamos un análisis de la experiencia laboral a la luz de la formación académica se 

identificarán una serie de factores vinculados a la sociología y a su relación con el tema de 

la memoria laboral.  Donde se han identificado varias cuestiones que hubieran nutrido la 

experiencia para ser más significativa.   

Para la sociología la migración internacional no es un hecho reciente, sino una constante 

que lleva consigo una serie de procesos de diferentes características. Es más de hablar de 

una sociología de las migraciones que se centra en ver esos grandes desplazamientos de 

población que se dieron en diferentes latitudes del planeta, primero de Europa hacia 

América, durante el periodo de las colonias. Luego en el siglo XIX con el crecimiento de 

los nacientes Estados, se produjeron migraciones hacia los Estados Unidos, Chile y 

Argentina. Posteriormente olas migratorias de latinos y africanos hacia el hemisferio norte 

del planeta.  

El Alto, pasó de ser un área rural de influencia de La Paz, a un área de equipamiento, 

para lo luego ser un barrio marginal más de La Paz. Pero desde mediados del siglo pasado, 

por diferentes causas se transformó en un centro de recepción de población migrante, de las 

áreas rurales del departamento, de los centros mineros tras las reformas estructurales de los 

años ´80, también el rebalse urbano de la sede de gobierno. Pero también cuenta con 

migración internacional, proveniente de otros países como es el caso de los peruanos, que 

vienen atraídos por diferentes causas.  

Desde el enfoque de las Naciones Unidas en el Informe de la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo, más conocida como la conferencia del Cairo, 

desarrollada del 5 al 13 de septiembre de 1994, se señala como una base para el estudio de 

las migraciones, presentando elementos de carácter crucial para el desarrollo de los estudios 

en población, en particular el tema de la inmigración internacional, como parte del 

desarrollo social, económico y cultural de los Estados.  

En el caso de la sistematización realizada, se encuentra la figura de migrantes 

documentados, por los peruanos que ingresan a Bolivia sobre todos por factores educativos 

y en espera de acogerse a la normativa de carácter internacional, para lo cual necesitan 
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tener en regla su documentación y así gozar de derechos sociales, económicos y de carácter 

legal. Muchos de ellos estudian en las universidades locales como la UPEA y la UPFT, en 

su condición de migrantes documentados.  

Otro segmento son los migrantes indocumentados, aquellos que por diferentes causas 

ingresaron a El Alto, de manera irregular, cruzando la frontera sin registrar su paso 

administrativo. En otros casos ingresan como turistas y pese a vivir muchos años en el país, 

no tienen regularidad migratoria, es decir no fijan como residencia habitual a la ciudad de 

El Alto, sino por el contario cada 90 días se constituyen a la frontera más cercana que es el 

Desaguadero para renovar su estadía, inclusiva ingresan a su país por algunos días y así, 

una y otra vez van realizando este procedimiento.   

Otros, en menor cantidad, se encuentran en calidad de refugiados, solicitantes de asilo y 

personas desplazadas por sus Estados fruto de diversas situaciones, ellos son registrados 

ante Naciones Unidas, y su tratamiento es diferente. De los cuales se llegó a identificar muy 

pocos. Se debe tomar en cuenta que los refugiados huyen de situaciones críticas como la 

guerra y la inestabilidad política en sus países, de lo cual el vecino país del Perú tiene una 

larga tradición de inestabilidad.  

También a la luz de la sociología de las Migraciones, se presenta el concepto de 

Migración temporal y migración circular, cuando el migrante va a estar en el lugar de 

destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. Lo se ve con los 

inmigrantes peruanos que estudian en las universidades alteñas. Pero también con aquellos 

que ingresan a El Alto, para vender artículos de temporada, como ser las épocas navideñas, 

o de inicio de actividades escolares. Donde los peruanos ingresan con cantidades grandes 

de mercadería, la distribuyen en los mercados locales y nacionales. En el desarrollo de la 

sistematización surgía un dato interesante que explica la dinámica comercial de la 

migración temporal, en donde ingresaban los días viernes por el puesto fronterizo del 

Desaguadero, para luego trasladarse a las feria de la zona Ballivián en El Alto desarrollada 

los días sábados, el domingo se van al feria 16 de julio, en la zona del mismo nombre, el 

lunes a la feria también denominada la “Feria del Lunes” en la zona Alto Lima III, el 

martes a la Feria del Sajra Q´atu en la misma zona. Si les sobraba mercadería estos se 

dirigían a la Feria Fermín López del departamento de Oruro. En el caso de mercadería 

restante pasaban a la Feria de la Cancha en Cochabamba. Demostrando la migración 
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temporal. Retornando a su lugar de residencia habitual una vez realizada la venta de la 

mercadería, sea cual fuere.  

La mayoría de estudios de migración indican que la gente migra principalmente por 

razones económicas. Lo cual también es una constante evidenciada en la memoria laboral, 

pues se encontraron inmigrantes que llegaron atraídos por el tipo de cambio de su moneda 

en relación a la nuestra. Además del mercado informal de prácticamente 7 días a la semana 

365 días al año lo que facilitaba sus ingresos económicos, otros que vienen por situaciones 

de estudio.   

La inmigración internacional, está estrechamente relacionada con las oportunidades de 

cambio positivo, a menudo de carácter económico. Ya que la mayoría de los inmigrantes 

peruanos vienen de la región sur del vecino país, que es la más alejada de su capital y la de 

menores ingresos. Por lo que buscan otras instancias para salir adelante. Teniendo como 

alternativa la migración internacional hacia la metrópolis más cercana con El Alto, que es 

la segunda urbe más grande del territorio boliviano. 

Los jesuitas se caracterizan por la cultura, la ciencia y las artes y son una orden religiosa, 

que busca la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la 

ciudadanía, como indica su sitio web. Pero al margen ellos, se evidenció que el aspecto 

ideológico doctrinario estaba ausente en el desarrollo de la experiencia laboral. El SJM, 

estaba naciendo en el momento de la experiencia laboral descrita en el proceso. Por lo que, 

la institución, tenía una serie de falencias organizacionales y de infraestructura. Lo que no 

permitía ver con claridad sus principios y fines. Uno de sus preceptos era el de buscar 

presencia en las fronteras cercanas al Perú, es decir Kasani y Desaguadero, lo 

cual0020nunca se concretó debido a los problemas institucionales antes descritos.  

Las estrategias del SJM eran débiles porque no construyeron alianzas interinstitucionales 

y su partición en redes era limitada. Tampoco establecían contactos duraderos y de confianza 

con las familias peruanas en Bolivia. Su difusión era escasa.  

La sociología es una ciencia que incomoda, al ingresar al SJM, me topé con una 

institución de muy reciente creación, para el año 2013 no contaba con registros públicos, ya 

que estos se encontraban en trámites. Y no se tenía clara la figura de la presencia alguien 

con formación en sociología y su aporte al proceso. Pues el campo de acción del sociólogo 
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es amplio y se adecúa al contexto, en el que se desenvuelve y los aportes se van 

construyendo en base a las necesidades del lugar donde uno se encuentre.  

Se inició actividades laborales con un contrato de consultoría y se evidencio la falta de 

una estructura organizacional, para lo cual la formación en sociología ayudó a identificar 

los aspectos de mayor relevancia para realizar un mejor trabajo y aportar al desarrollo 

organizacional. 

En el proceso de intervención desde la experiencia vivida, se aplicaron insumos de 

metodología de la investigación tanto cualitativa como cuantitativa, en base a los insumos 

aprendidos en la universidad. Posteriormente, en el entendido de que un sociólogo no debe 

trabajar sólo para asegurar una mirada multidimensional. Se reforzó el equipo de trabajo 

con gente que tenía experiencia directa con el fenómeno migratorio, reforzando el equipo y 

generando resultados interesantes a final del proceso.   

Durante, las primeras aproximaciones se utilizaron técnicas sociológicas de 

investigación como ser, un registro inicial, clasificación de los inmigrantes de acuerdo a la 

actividad que realizaban, como ser: Comerciantes ambulantes; Estudiantes de la 

Universidad Pública de El Alto y de la Universidad Privada Franz Tamayo; Vecinos de 

zonas periurbanas; Antiguos migrantes, entre otros, en el entendido de que el proceso 

migratorio no es homogéneo. Luego se aplicaron instrumentos de investigación cualitativa 

como ser las entrevistas a profundidad a 49 hombres y 25 mujeres, donde el más joven 

tenía 18 años y el de mayor edad 84 años. Distribuidos en diferentes ocupaciones. 

Un elemento clave para complementar la experiencia laboral fue la visita al sitio por 

donde la mayoría de los inmigrantes ingresan es decir el puesto fronterizo del Desaguadero, 

donde se utilizó como herramienta de la observación identificando las rutas y principales 

mecanismos de importación ilegal de mercadería que llega a la ciudad de El Alto y se 

disemina por las diferentes ferias.   

Otro elemento de análisis y validación de la información desde la sociología fueron los 

grupos focales diferenciados, que brindaron bastantes elementos para el análisis 

sociológico. Así mismo, se decidió realizar sondeos a los alteños sobre su percepción ante 

el fenómeno migratorio, completando un horizonte integral del tema de estudio.   

En el ámbito académico hoy se puede hablar de una sociología de la migración, basados 

en los valiosos aportes de Demenech & Gil que realizan una sustancial reseña de la 
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evolución de la sociología de la migración. De lo que podemos desatacar algunos 

elementos. Como que durante un cuarto de siglo la sociología se ha centrado en los 

importantes cambios que hubo a fines de la década de los ochenta del siglo pasado, como 

fuente para explicar estas migraciones desde las ciencias sociales en general (Demenech & 

Gil , 2016, p. 1) 

“La historia de la sociología de las migraciones está sumamente imbricada con 

el despliegue que tuvo en los Estados Unidos. […] el temprano desarrollo de la 

sociología de las migraciones en los Estados Unidos y su consolidación como 

especialidad disciplinar o subdisciplina contrasta con su conformación más tardía 

y difusa en el continente europeo y latinoamericano, además del desigual 

desenvolvimiento por país que tuvieron estas regiones.” (Demenech & Gil , 2016, 

p. 2) 

Las diferentes investigaciones sociológicas se centraban en comprender migración 

internacional, que ya había sido estudiada desde principios del siglo XX durante una época 

caracterizada por la migración de grandes grupos poblacionales a los Estados Unidos. 

También los inmigrantes hacia Canadá y los estudios de migrantes hacia Chile y Argentina. 

Por otra parte, hay estudios que muestra la migración internacional hacia Europa durante 

décadas de los ochentas y noventas. (Demenech & Gil , 2016, p. 5).    

Cabe destacar que en la experiencia laboral no se aplicó un enfoque tan específico de 

una sociología de las migraciones. Pero si se buscaron investigaciones relacionadas al tema 

sobre todo desde las ciencias sociales. A manera de reflexión y crítica, tras haber pasado 

por muchas instituciones públicas y privadas pude ver que es un factor común que las 

instituciones cuando contratan personal con formación en sociología u otra ciencia social, 

centran sus requerimientos en la parte metodológica y de resultados, evitando el debate 

teórico. Y las líneas de financiamiento por lo general no contemplan temas de investigación 

teórica.  

Un elemento importante es, ¿qué hace un sociólogo en el mercado laboral? De manera 

general es construir a ver la realidad social y reconstruirla desde una óptica teórica. Pero en 

el mercado laboral pocas veces se produce esto. Sino que se diversifican las funciones de 

acuerdo al lugar donde se desempeñen funciones. En muchos casos, un sociólogo, realiza 
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capacitaciones, recolección de información, planificación, ejecución de proyectos, y la 

actividad que se requiera.   

Cuando el sociólogo debería ser el centro de los procesos, y tener una visión global de 

los mismos. En el caso de la experiencia laboral sistematizada, se pudo ver esos elementos. 

Donde mi persona, inició como consultor para realizar un diagnóstico, también se realizó 

tareas de elaboración del proyecto de trabajo; selección del personal; capacitación al 

personal, redacción de informes, socialización de los mismos, gestión administrativa del 

proyecto.  

Cabe destacar que la formación en las universidades no contempla algunos o muchos 

elementos de la formación y en mercado laboral se presumen que los sociólogos lo saben. 

Lo que implica la autoformación constante.  

El tema de las migraciones internacionales es bastante desarrollado por varios autores, 

mostrando sobre todo las emigraciones de bolivianos y otros latinoamericanos a Estados 

Unidos o Europa. Otros estudios muestran a Bolivia en general como país expulsor de 

migración, pero pocos de ellos muestran a El Alto, como receptor de migración 

internacional, como es el caso de los peruanos, vista como una migración poco difundida. 

Entre los estudios sobre migración internacional podemos ver una investigación 

realizada por Alfonzo Hinojosa junto a un equipo de investigadores el año 2000, sobre los 

campesinos tarijeños en el norte argentino. Según ese estudio familias campesinas del valle 

central tarijeño emigraban al norte del país vecino de manera temporal y hasta definitiva, 

para mejorar sus ingresos económicos y que estos movimientos afectan al Valle Central de 

Tarija. (Hinojosa, Perez, & Cortez, Idas y venidas: Campesinos tarijeños en el norte 

argentino, 2000, p. 11) 

Para esta investigación los centros de expulsión de migrantes sufren debido a que los 

que se quedan son en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Por lo que muchas de las 

actividades tienden a feminizarse y las mujeres además de atender a los ancianos y niños 

también se encargan de las actividades agrícolas. (Hinojosa, Perez, & Cortez, Idas y 

venidas: Campesinos tarijeños en el norte argentino, 2000, p. 79)  

Los efectos más evidentes de la emigración en las comunidades campesinas vallunas 

tienen que ver con los que se quedan o permanecen en las mismas: los ancianos, las 

mujeres y los niños. La feminización de las comunidades durante seis o diez meses al año 
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cobra dimensiones en múltiples espacios; son las mujeres las que tienen que atender a los 

familiares que se quedaron (generalmente los abuelos y los niños), la parcela agrícola, los 

animales, así como el relacionamiento o los trámites con el entorno urbano. 

Una limitante de la experiencia desarrollada en con el SJM es que no se hizo un 

seguimiento en Perú de los sectores de expulsión de inmigrantes. Se tiene el dato de que en 

su mayoría son de la región de Puno.  

Otro estudio hace referencia a los bolivianos en España, que comienza destacando que, 

los hombres de los andes tienen cierta tradición migratoria arraigada desde las sociedades 

ancestrales mencionadas en los estudios de John Murra que el hombre andino se desplazaba 

en los diferentes pisos ecológicos (Hinojosa, 2009, p. 13). Con ello justifica que es natural 

que la gente busque nuevas alternativas de vida o interactúe entre diferentes suelos. 

Identificando los países de destino de la migración internacional hacia Argentina, Brasil y 

Norteamérica. Y una nueva migración de los bolivianos a España en los años 2000. 

Generando remesas importantes (2009, p. 66) a diferencia de las otras migraciones quienes 

migran a España son en su mayoría las mujeres. (Ídem, p. 93). 

Por lo que el tema de la inmigración internacional es novedoso. Más aun mostrar a El Alto 

como espacio que atrae inmigrantes internacionales, es sin duda un futura línea de 

investigación para futuros trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

9. FUENTES DE CONSULTA.  

 

Albo, X. (2011). Los vaivenes de El Alto, la ciudad bisagra entre La Paz y el altiplano. El 

Alto: CIPCA. 

Altamirano, T. (2003). El Perú y Ecuador. Nuevos paises de emigración. Ponencia 

presentada enla Conferencia regional: Globalización, migracióny Derechos 

Humanos. Quito: Universidad Andina Simon Bolivar. 

Altamirano, T. (2003). El Perú y el Ecuador: Nuevos países de emigración. Ponencia 

presentada en la Conferencia regional “Globalización, migración y derechos 

humanos” . Quito, Ecuador. : PADH. Universidad Andina Simón Bolívar. . 

Anguiano Téllez, M. E. (2000). Migration Theory. Talking Across Disciplines. Nueva 

YorK: Routledge. 

Aruj, R. (10 de Marzo de 2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las 

migraciones en Latinoamérica. Recuperado el 2 de enero de 2023, de Sciela: 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252008000100005 

Bilsborrow, R. (1998). The state of the art and overview of chartes. s/l: UNFPA. 

CIDES. (2009). Migraciones contemporáneas, Contribución del debate. La Paz: Plural 

Editores. 

Conferencia del Cairo. (1994). Informe de la Conferecia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo. El Cairo: Naciones Unidas. 

Demenech, E., & Gil , S. (2016, 10 13). La sociología de las Migraciones: una breve 

historia. Retrieved 12 26, 2022, from redialye.org: 

https://www.redalyc.org/journal/122/12249087013/html/ 

Domenech, E., & Gil Araujo, S. (2016). La Sociolog{ia de la Migraciones: una breve 

historial. Zulia: Universidad de Zulia. 

Evangelista, J. (2007). La migración peruana en Bolivia. La Paz : Capítulo Bolivianao de 

Derechos Humanos. 

Hinojosa, A. (2009). Buscando la vida familias bolivianas transnacionales en España. La 

Paz: PIEB. 



66 

 

 

Hinojosa, A., Perez, L., & Cortez, G. (2000). Idas y venidas: Campesinos tarijeños en el 

norte argentino. La Paz: PIEB. 

INEI, DIGEMIN y OIM. (200 2007). Perú: Estadísticas de la emigración internacional de 

peruanos e inmigración de extranjeros 1990 2009. . Lima: Instituto Nacional de 

Estadistia e Inform{atica del Perú. 

Jesuitas Bolivia. (14 de Agosto de 2022). Jesuitas Bolivia. Obtenido de 

http://www.jesuitas.org.bo/institucional/ 

Leiva, S., & Ross, C. (30 de octubre de 2022). Migración circular y trabajo de cuidado: 

Fragmentación de trayectorias laborales de migrantes bolivianas en Tarapacá. 

Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

69242016000300006 

Leiva, S., & Ross, C. (30 de octubre de 2022). Migración circular y trabajo de cuidado: 

Fragmentación de trayectorias laborales de migrantes bolivianas en Tarapacá. 

Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

69242016000300006 

Ley General de Aduanas. (2020). Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. Compilada y 

actualizada.  

McAiliffe, M., Guy, A., Oucho, L., & Sawyer, A. (2022). La migración internacional como 

escalera de oportunidades: ¿Qué revelan los datos mundiales en realidad? En: 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 . Ginebra: Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

McAuliffe, M., Guy, A., Oucho, L., & Sawyer, A. (2022). La migración internacional 

como. En: Informe sobre las migraciones en el mundo 2022. Ginebra, Suiza: 

Organización Internacional para las Migraciones. 

Montoya, B. (2013). Propuesta de investigación de 23 de marzo 2013. Documento interno 

del SJM. El Alto: SJM. 

Montoya, B., & Rojas , R. (2004). El despertar de un pueblo oprimido. El Alto: Musux 

Wayra. 

Moran, J. (1999). Factores de expulsion y de atraccion en la migracion interna. Tesis 

sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado 



67 

 

 

en Estadística para optar al grado de Magister Scientiae. Costa Rica: Ciudad 

Universitaria "Rodrigo Facio". 

Naciones Unidas. (1994). Informe de la Conferecia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo. El Cairo. 

OIM - IPPDH. (2016). Migración, derechos humanos y política migratoria. Buenos Aires: 

Organización Internacional para las Migraciones - Instituto de Políticas Públicas en 

Derechos Humanos del MERCOSUR. 

ONU. (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

El Cairo, 5 al 13 de septiembre de 1994. Nueva York: Naciones Unidas. 

Ortega, A. (14 de septiembre de 2016). ¿Migración Voluntaria o Expulsión? Una 

aproximación a las causas y dinámicas de la migración laboral en honduras. En: 

Revista Análisis N° 2/2016.  

Ortega, A. (14 de septiembre de 2016). ¿Migración Voluntaria o Expulsión? Una 

aproximación a las causas y dinámicas de la migración laboral en honduras. En: 

Revista Análisis N° 2/2016. Recuperado el 12 de 12 de 2022, de 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12784.pdf 

PAR EL ALTO. (2005). El Alto: 9 aspectos que configuran la ciudad. Proyecto de apoyo a 

la Reforma Educativa. . El Alto: Gobierno Autónomo Municipal. 

Pérez, M. (2010, Septiembre 21). Nodos sociológicos para explicar la migración. Retrieved 

from https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/10065/Perez-

Nodos.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Pérez, M. (2010, Septiembre 21). Nodos sociológicos para explicar la migración. Retrieved 

Octubre 13, 2022, from 

https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/10065/Perez-

Nodos.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Quaranta, G. (19 de octubre de 2017). Migraciones Temporales. Recuperado el 11 de 10 de 

2022, de 

https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/chapter/migraciones-

temporales/ 



68 

 

 

Quaranta, G. (19 de octubre de 2022). Migraciones Temporales. Obtenido de 

https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/chapter/migraciones-

temporales/ 

Servicio Jesuita a Migrantes. (29 de agosto de 2022). Servicio Jesuita a Migrantes El Alto - 

Bolivia. Obtenido de Servicio Jesuita a Migrantes El Alto - Bolivia: 

https://sjmbolivia.org/ 

SJM . (18 de noviembre de 2013). Registro de sondeos (Archivo de audio) . El Alto: 

Inédito. 

SJM. (2013a). Informe de sistematización de entrevistas (Documento confidencial). El 

ALto. 

SJM. (2013b). Informe de activades mensual, octubre 2013. Documento interno. Inedito. 

SJM. (2014). Informe final. EL Alto: Servicio Jesuita a Migrantes. 

SJM. (30 de diciembre de 2013). Registro del primar grupo focal.  

Trejo, J. (9 de mayo de 2013). Pasos fronterizos del Perú. Taller de Estadísticas 

Migratorias Bolivia. La Paz: OIM. 

 


