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Impresiones profundas. Una mirada sobre la epidemia 
de fiebre amarilla en Buenos Aires

Carolina Maglioni1 y Fernando Stratta2*

Resumen

Esta nota trata acerca del impacto que la epidemia de fiebre 
amarilla de 1871 pudo tener sobre la dinámica de la po-
blación de la Ciudad de Buenos Aires. En su desarrollo 
se presentan datos e hipótesis sobre las consecuencias de-
mográficas de aquella epidemia que difieren de algunos 
presupuestos que se han convertido en lugar común. 
Particularmente, se plantea que la epidemia no llegó a 
producir el shock demográfico que sugiere la literatu-
ra y que, en este sentido, no alteró mayormente en los 
años siguientes las tendencias de la Ciudad al respecto. 
También se identifican algunas de las razones por las 
que no se produjo ese shock. Aunque otras hipótesis 
relacionadas con las consecuencias de la epidemia sobre 
la distribución espacial de la población siguen en pie, las 
mismas deben ser relativizadas.

Palabras clave: epidemias, dinámica demográfica, con-
trol social.

Summary

This article looks forward to analyzing the impact 
that the yellow fever epidemic of 1871 had on the 
population of the city of Buenos Aires. Several data 
and hypotheses have been revised to prove that 
the demographic consequences of the epidemic 
do not necessarily match those usually accepted. 
In particular, the article states that the epidemic 
did not cause the demographic shock suggested by 
the available literature and thus, did not alter the 
trends of population on the subsequent years. It 
identifies also some of the reasons that prevented 
the demographic shock. Although other hypothesis 
related to the consequences of the epidemic over the 
spatial distribution of the population are still valid; 
they must be relativized.

Key words: epidemics, demographic dynamics, social 
control.

1 Licenciada en Sociología (uba).
2 Profesor de Sociología (uba-conicet). 

* Agradecemos las valiosas sugerencias de los evaluadores anónimos 
como así también del equipo editorial de la revista.

Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hom-
bre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, de 
una víbora que puede pisar. Esta inseguridad de la vida, 
que es habitual y permanente en las campañas, imprime, 
a mi parecer, en el carácter argentino, cierta resignación 
estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de 
los percances inseparables de la vida, una manera de morir 
como cualquier otra, y puede, quizá, explicar en parte, la 
indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en 
los que sobreviven impresiones profundas y duraderas.

domingo Faustino sarmiento.
Facundo o Civilización y Barbarie (1845).
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trucción deficiente de retretes, sobrepoblación de 
inquilinatos y conventillos, etcétera. 

Esta nota trata del impacto que la epidemia de 
fiebre amarilla de 1871 habría tenido sobre la 
dinámica de la población de la Ciudad de Bue-
nos Aires, dentro de un marco de trabajos sobre 
el tema que, si bien variados y de distinto tipo, 
consideran que la epidemia (de dimensiones sig-
nificativas, dado que provocó la muerte de por lo 
menos 13.614 personas en tan sólo 6 meses) tuvo 
importantes consecuencias sobre el crecimiento 
y la distribución territorial de la población de la 
Ciudad (véanse Scenna, 1967 y 1971; Salessi, 1995; 
Howlin, 2004). Algunas preguntas básicas son las 
siguientes: ¿En qué medida la epidemia provocó 
un verdadero shock demográfico en la población 
de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es posible cons-
tatar el éxodo de población, particularmente de 
los argentinos? ¿Produjo la epidemia una fractura 
entre el sur y el norte de la Ciudad? Para intentar 
algunas respuestas a estos interrogantes se utiliza 
información disponible, principalmente, del Cen-
so Nacional de Población de 1869, del Censo Mu-
nicipal de 1887 y de los registros de hechos vitales 
de la época, señalando algunas de sus limitaciones 
para el análisis.

El contexto político, social y demográfico

Tras varias décadas de enfrentamiento entre las 
oligarquías de Buenos Aires y del interior del país 
contra los caudillos federales, se fue consolidando 
un régimen republicano con aspiraciones moder-
nizantes, articulado con los intereses neocoloniales 
de Inglaterra. Las elites liberales concebían a la inmi-
gración, principalmente la de origen anglosajón, 
como un componente clave de su proyecto de 
Estado-nación y por esto desarrollaron políticas 
que alentaban la llegada al puerto de Buenos  
Aires de ingentes cantidades de inmigrantes.6 

3 Una concepción que según Sacchetti y Rovere (2007) atribuía las 
enfermedades a los aires malsanos.
4 Puede leerse en Sacchetti  y Rovere (2007) un muy interesante relato 
del curso seguido por las investigaciones sobre esta enfermedad en el 
contexto del expansionismo norteamericano en Latinoamérica. 
5 Hasta el año de la gran epidemia, los saladeros no sólo eran los 
establecimientos fabriles más antiguos de la Ciudad y su entorno sino 
también los que más trabajadores ocuparon hasta su erradicación (Sá-
bato y Romero, 1992).

6 Entre 1857 y 1890 ingresaron al país 1.281.577 inmigrantes, o sea pa-
sajeros en 2da. y 3ra. clase, con la siguiente secuencia: 20.000 entre 1857 
y 1860; 159.570 entre 1861 y 1870; 260.885 entre 1871 y 1880 y 841.122 
entre 1881 y 1890 (Dirección Nacional de Migraciones, 1925). 

Introducción

La fiebre amarilla ya registraba antecedentes en 
Buenos Aires antes de 1871. Así, en 1857 hizo su 
aparición procedente de Brasil, sin causar víctimas 
fatales y en 1858 volvió a manifestarse, dejando en-
tre 300 y 400 muertes (Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, 1889). En febrero de 1870 reapare-
ció en el Hotel Roma, ubicado en la calle Cangallo 
del centro de la Ciudad, traída por un pasajero del 
vapor “Puiton”. La epidemia objeto de esta nota, 
que golpeó a la población de Buenos Aires durante 
el primer semestre del año 1871, llegó desde Asun-
ción (Paraguay) y apareció en la parroquia de San 
Telmo, pero rápidamente se extendió a las parro-
quias de Monserrat, Balvanera, San Nicolás, San 
Miguel y Catedral al Sud, entre otras (Cacciatore, 
2005). En la introducción del Censo Municipal de 
1887 se consigna que las 13.614 muertes registradas 
por fiebre amarilla tuvieron la siguiente secuencia: 
6 en enero, 298 en febrero, 4.895 en marzo, 7.535 
en abril, 842 en mayo y 38 en junio (Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, 1889).

Por aquellos años imperaban las teorías de las 
“miasmas”3 o contaminantes que surgían en los su-
burbios e infectaban a la población de la Ciudad; y 
cabe recordar que recién en 1881 el médico cubano 
Carlos J. Finlay presentaría su tesis acerca de que 
la fiebre amarilla se transmitía por la picadura del 
mosquito Aedes aegypti que la transportaba desde 
un individuo enfermo a otro individuo sano.4 En 
aquellos años las condiciones sanitarias de Bue-
nos Aires favorecían la incubación del mosquito: 
ausencia de cloacas, escasa provisión y malas con-
diciones del agua, saladeros que contaminaban el 
Riachuelo,5 relleno de las calles con basura, cons-
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Pero, contrariamente a lo imaginado por esas 
elites políticas, los inmigrantes que arribaron 
se originaban en los sectores más empobreci-
dos de Europa, en especial de Italia y España.7 
Se trataba de personas que, al no encontrar 
un lugar en la nueva situación productiva de 
la madura Revolución Industrial, huían de las 
pésimas condiciones de vida y de trabajo en 
campos y ciudades del Viejo Mundo (Maglioni 
y Stratta, 2005, p. 21).

La Ciudad de Buenos Aires creció vertiginosa-
mente durante la segunda mitad del siglo xix: 
entre los años 1855 y 1887 alcanzó una tasa me-
dia anual de 4,8 por ciento (véase el Cuadro 1). 
Tal como sostiene Recchini de Lattes, “esta acele-
ración coincidió con una nueva etapa en la vida 
económica argentina que arranca en la década 
de 1850 [...] etapa del desarrollo de la agricultu-
ra y la ganadería, y de apertura de la ciudad al 
comercio internacional. Progreso tecnológico, 
influjo de capitales extranjeros, inmigración eu-
ropea y desarrollo de un sistema de ferrocarriles 
fueron, entre otros, importantes factores en ese 
proceso” (Recchini de Lattes, 1971, p. 34).

Cuadro 1
Población y tasa media de crecimiento anual (por cien). Ciudad de Buenos Aires. Años 1855, 1869 y 1887

Año
Límites antiguos1 Límites actuales2

Población Tasa media de 
crecimiento anual Población Tasa media de 

crecimiento anual 

1855 92.709 -

4,8 -

1869 177.787 187.346
4,7 4,8

1887 404.173 433.375

1 La ciudad ocupaba en sus límites antiguos 3.936 hectáreas.
2 A partir del año 1887 se le anexan los territorios de Flores y Belgrano, pasando a ocupar 4.522 hectáreas.
Fuente: Recchini de Lattes, 1971, pp. 141, y elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de 1869 y el Censo Municipal de 1887.

7 En el período 1857-1890 ingresaron al país 771.855 inmigrantes ita-
lianos y 229.287 españoles, o sea, más del 78 por ciento de todos los 
inmigrantes arribados (Dirección Nacional de Migraciones, 1925).

El componente demográfico principal de aquel 
crecimiento explosivo fue, claramente, la inmi-
gración de extranjeros: según las estimaciones 
(véase Recchini de Lattes, 1971, pp. 130 y 131), 
explica más del 80 por ciento del crecimien-
to de la población de la Ciudad entre 1855 y 
1885. Debido a la continua e importante in-
corporación de inmigrantes del exterior, dicha 
población se fue caracterizando por su alta y 
creciente proporción de extranjeros que, como 
se puede ver en el Cuadro 2, aumenta desde 
el 35,3 por ciento en el año 1855 al 52,8 por 
ciento en 1887. 

En cuanto a los cambios en la composición 
por sexo, la variación del índice de masculi-
nidad (véase el Cuadro 2) denota el creciente 
predominio de los hombres: desde una situa-
ción casi pareja entre los sexos (101,3 hombres por 
cada 100 mujeres) en 1855, se llega a los valores 
123,7 y 127,8 en 1869 y 1887, respectivamente. 
Sin embargo, esta composición era muy des-
igual entre nativos y no nativos del país. Mien-
tras que en la población nacida en el exterior 
el índice de masculinidad era muy elevado –en 
especial en 1855 y 1869, en que supera los 220 
hombres por cada 100 mujeres–, entre los nativos 
del país su valor era claramente inferior a 100 
aunque se eleva en el tiempo.
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Comenzada la segunda mitad del siglo xix, el 
crecimiento vegetativo de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires mostraba un ritmo 
muy pausado: la natalidad era muy alta y su tasa 
bruta oscilaba alrededor de los 40 nacimientos 
por mil personas; pero también era muy alta 
la mortalidad que, además, presentaba grandes 
oscilaciones por las frecuentes epidemias. En 
consecuencia, las tasas de crecimiento vegetati-
vo resultantes eran bajas, oscilantes y en algunos 
años negativas. Estas tendencias se modifican a 
partir de la década 1870 y, con excepción del 
año 1871, el nivel de la tasa bruta de mortalidad 
se establecerá por debajo de 30 muertes anuales 
por mil personas; dado que la natalidad seguía 
siendo alta, el crecimiento vegetativo también 
se iba elevando. Al observar las tendencias de 
las tasas brutas de natalidad y mortalidad (véase 
el Gráfico 1), sobresale de inmediato el notable 
aumento de la tasa bruta de mortalidad del año 
1871, que se eleva a 111,4 por mil. Luego de ese 
año, la tasa recupera los valores de su tenden-
cia anterior, incluso por debajo de los valores 
del año que precede a la epidemia. Asimismo, si 
bien durante el año de la epidemia la tasa bruta 
de natalidad desciende un 2 por mil en relación 
con 1870 –una oscilación corriente en aquellos 
años–, la epidemia de fiebre amarilla no parece 
incidir en la tendencia posterior.

Para contextualizar la situación demográfica de la 
Ciudad previa a la epidemia, es útil presentar un bre-

ve resumen de otras características de la población 
en fecha cercana al año 1871. Afortunadamente, se 
dispone de las cifras del Primer Censo Nacional de 
Población (1869) que permiten construir la clásica 
pirámide de población que se presenta en el Gráfi-
co 2. El gráfico muestra con toda nitidez cómo las 
diferencias en la composición por sexo y nacionali-
dad antes señaladas son mucho más pronunciadas 
cuando se las observa por grupos de edad. Por ejem-
plo, el predominio de los varones extranjeros en la 
población masculina es mucho más elevado en 
la parte central de la pirámide (15 y 59 años de 
edad) o sea, en las edades que concentran la pobla-
ción económicamente activa. En varios grupos de 
edad el número de los extranjeros más que triplica el 
número de los argentinos, aunque entre las mujeres, 
cuyo número en esas edades centrales era bastante 
menor que el de los hombres, la situación es mucho 
más equilibrada entre argentinas y extranjeras. Cabe 
retener esta imagen de la composición por edad 
tan desigual, entre argentinos y extranjeros de 
cada sexo, como una estructura que se relaciona 
estrechamente con las dimensiones que adqui-
rían distintos fenómenos demográficos, uno de 
los cuales es, precisamente, la mortalidad. 

Gráfico 1
Tasas brutas de natalidad y mortalidad (por mil  
habitantes). Ciudad de Buenos Aires. Años 1865-1879

Fuente: Recchini de Lattes, 1971, pp. 57 y 71.
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Cuadro 2
Distribución de la población por nacionalidad y 
composición por sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1855, 1869 y 1887

Año
Total Argentinos Extranjeros

% im1 % im1 % im1

1855 100,0 101,3 64,7 67,0 35,3 222,8
1869 100,0 123,7 50,4 72,5 49,6 222,0
1887 100,0 127,8 47,2 86,2 52,8 184,9

1 Índice de masculinidad: expresa el número de varones por cada 
100 mujeres.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de 
1869, el Censo Municipal de 1887 y Recchini de Lattes, 1971.
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Gráfico 2
Población por sexo y nacionalidad. Año 1869

Fuente: Rechini de Lattes,1971, pp. 142.

Mapa 1
Plano de la Ciudad de Buenos Aires con división en 
Secciones de Policía

Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1889), Censo 
Municipal de buenos Aires 1887, Tomo ii.

Prestando atención a otra faceta demográfica de la 
Ciudad de Buenos Aires, se observa que en 1869 
la distribución espacial relativa de la población 
era bastante heterogénea entre las veinte secciones 
de policía en que se dividía la Ciudad (Plano 1).  

Sección 
Policial Total Argentinos Extranjeros

Total 100,0 100,0 100,0
1º 7,6 6,2 9,1
2º 6,3 5,7 6,9
3º 9,6 8,4 10,9
4º 7,9 7,6 8,3
5º 8,2 8,3 8,0
6º 7,3 8,4 6,2
7º 4,2 5,1 3,3
8º 3,7 4,6 2,8
9º 2,6 2,2 3,0
10º 1,8 1,7 1,8
11º 1,1 1,6 0,6
12º 0,5 0,4 0,5
13º 7,2 7,8 6,6
14º 6,9 7,3 6,5
15º 4,8 5,4 4,1
16º 5,4 6,4 4,4
17º 1,1 2,1 0,0
18º 4,0 5,6 2,4
19º 3,0 2,6 3,3
20º 3,5 2,5 4,6

Población 
Fluvial

3,3 0,1 6,5

Sección 
Policial Total Argentinos Extranjeros

Total 100,0 50,4 49,6
1º 100,0 40,9 59,1
2º 100,0 45,7 54,3
3º 100,0 43,8 56,2
4º 100,0 47,9 52,1
5º 100,0 51,4 48,6
6º 100,0 57,9 42,1
7º 100,0 60,9 39,1
8º 100,0 62,8 37,2
9º 100,0 42,2 57,8
10º 100,0 49,1 50,9
11º 100,0 71,6 28,4
12º 100,0 42,3 57,7
13º 100,0 54,5 45,5
14º 100,0 53,4 46,6
15º 100,0 57,1 42,9
16º 100,0 59,9 40,1
17º 100,0 98,7 1,3
18º 100,0 70,6 29,4
19º 100,0 44,5 55,5
20º 100,0 35,6 64,4

Población 
Fluvial

100,0 1,4 98,6

Cuadro 3
Distribución porcentual de la población por secciones policiales y por nacionalidad. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 1869

Fuente: Tabla 2 del Anexo.

El primer panel del Cuadro 3 muestra, por ejem-
plo, que el 61 por ciento de la población total de la 
Ciudad se concentraba en las ocho secciones poli-
ciales (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 13ª y 14ª) del casco cen-
tral, de asentamiento más antiguo y alta densidad.
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Las ocho secciones referidas, en conjunto, re-
unían más extranjeros (62,5 por ciento del total) 
que argentinos (59,6 por ciento del total). Aunque 
individualmente la proporción de extranjeros 
por sección era variable, superaba con creces a 
la proporción de nativos en la secciones 1ª, 3ª, 
9ª, 12ª, 19ª y 20ª (véase el Cuadro 3, panel B), 
aunque para el total de la Ciudad la proporción 
de argentinos era mayor (50,4 por ciento). 

Los shocks demográficos y los números 
de la epidemia

En palabras de Massimo Livi Bacci (s/d), “los 
shocks demográficos conllevan la idea de un 
repentino cambio en aquellos factores, exter-
nos o exógenos al sistema demográfico, que 
afectan la mortalidad, la natalidad y la mi-
gración. Hambrunas y epidemias, guerras y 
desplazamientos de poblaciones, pueden ser 
vistos como los factores externos al normal 
funcionamiento del sistema demográfico [...] 
Bajo un shock demográfico tradicional, la 
mortalidad sube repentinamente, la natalidad 
desciende, la movilidad estalla y se desarman 
las familias. Sin embargo, tras el shock se pro-
ducen los cambios que contrarrestan las con-
secuencias iniciales. En otras palabras, una 
situación estable se quiebra y la población 
lucha por recobrar el equilibrio”.8

Acorde con la extensa referencia anterior, se pue-
de sostener que un análisis del impacto demográ-
fico de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, 
que produjo por lo menos 13.614 muertes en 
seis meses –algo menos de un siete por ciento de 
la población de la Ciudad–, debe tomar en cuen-
ta que las tendencias de la natalidad, mortalidad 
y migración9 se recuperaron al año siguiente. Si-

guiendo la interpretación del autor citado, todo 
cambio demográfico de características extraordi-
narias se produce por una variedad de causas, 
desde aquellas exógenas al sistema demográfico 
–como, en este caso, una enfermedad que llega 
desde afuera– hasta aquellas totalmente endóge-
nas, como podrían ser las condiciones de salu-
bridad de la Ciudad, la composición de la pobla-
ción, etc. Por supuesto que la utilización de los 
conceptos “causa endógena” y “causa exógena” 
se relaciona con la definición de “sistema demo-
gráfico” que se adopte, dado que este puede ser 
considerado alternativamente como el conjunto 
de interrelaciones que se producen entre fenó-
menos exclusivamente demográficos o como un 
sistema mucho más complejo de interrelaciones 
entre fenómenos demográficos, sociales, econó-
micos y biológicos (véase Livi Bacci, s/d).

Los principales números de la epidemia son los 
siguientes. El total de las 17.084 defunciones re-
gistradas en el primer semestre de 1871 inclu-
ye 13.614 muertes (casi 80 por ciento del total) 
causadas por la fiebre amarilla. Esta cifra esta-
blece una diferencia de 3.470 muertes respecto 
de la cifra de muertes por otras causas (véase 
la Tabla 4 del Anexo), un número que parece 
elevado en relación con las cifras de años an-
teriores y posteriores; y esto hace pensar que la 
epidemia produjo un número mayor de muertes 
que el registrado. Lo mismo se puede decir sobre 
el número de muertes registradas (3.664) en el 
segundo semestre de ese año. En otras palabras, 
las muertes ocasionadas por la epidemia segura-
mente fueron más que las registradas. En cuanto 
a la composición por sexo y nacionalidad de las 
muertes, aunque los datos disponibles son in-
completos, es posible hacer una discriminación 
según estas características.

De las 13.614 muertes que provocó la epidemia, 
10.217 (un 75 por ciento de ese total) correspon-
den a población extranjera, en particular italia-
nos. Este dato no alcanza para sostener que la 
incidencia de mortalidad por fiebre amarilla fue 

8 Traducción de un manuscrito en inglés realizada por los autores.
9 Las cifras anuales de inmigrantes llegados al puerto de Buenos Aires 
en años cercanos a 1871 son las siguientes: 1869:28.958; 1870: 30.898; 
1871: 15.088; 1872: 26.218 y 1872: 40.674 (Dirección Nacional de Mi-
graciones, 1925).



Impresiones profundas. Una mirada sobre la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires

Año 6,   número 9,   abril de 2009       15

Cuadro 4
Muertes por fiebre amarilla según nacionalidad. 
Ciudad de Buenos Aires. Enero/junio año 1871

Nacionalidad
Defunciones por fiebre amarilla

Cantidad %

Total 13.614 100,0
Argentinos 3.397 25,0
Extranjeros 10.217 75,0
Italianos 6.201 45,5
Españoles 1.608 11,8
Franceses 1.384 10,2
Otras 1.024 7,5

Fuente: Tabla 4 del Anexo.

más alta entre los inmigrantes extranjeros, dado 
que, como se viera antes (Gráfico 2 y Cuadro 3), 
los extranjeros y argentinos poseían estructuras 
por sexo y edad muy diferentes y que, además, 
los extranjeros se concentraban en barrios muy 
afectados por la epidemia. Sin embargo, por otra 
parte, la información sobre el total de muertes 
anuales por nacionalidad, publicada desde 1872 
en adelante, indica que la proporción de muer-
tes de extranjeros rara vez superaba el 37 por 
ciento del total, un porcentaje muy inferior al 
60 por ciento estimado para 1871.10 En otras pa-
labras, la mayor incidencia de la fiebre amarilla 
entre los extranjeros sigue siendo una hipótesis 
válida, aunque su cuantificación precisa es muy 
difícil por la carencia de datos.

En cuanto a la hipótesis acerca de la mayor in-
cidencia de la mortalidad por fiebre amarilla en 
hombres que en mujeres, los datos anuales agre-
gados para la Ciudad –más allá de la no conside-
ración de las diferencias de tamaño, estructura 
y distribución espacial entre las poblaciones de 
cada sexo– parecen sugerirlo. Efectivamente, la 
comparación de las cifras disponibles (Gráfico 3) 

10 De las 17.084 muertes totales consignadas para el primer semes-
tre del año 1871, el 67 por ciento (11.379) corresponde a extranjeros 
(Anexo, Tabla 4). Si para el segundo semestre de ese año se supone un 
40 por ciento de muertes de extranjeros, la proporción total para el 
año habría superado con creces el 60 por ciento. 

de las muertes por sexo para 1871 y para los 
años cercanos, permiten sostener que la morta-
lidad por fiebre amarilla tuvo mayor incidencia 
en los hombres que en las mujeres. 
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Gráfico 3
Defunciones por sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1865/1876

Con cifras del censo de 1887, mucho tiempo 
después de la epidemia de fiebre amarilla, se 
puede obtener un cuadro que resume la varia-
ción experimentada por la población, según 
nacionalidad y sección de residencia, entre los 
años 1869 y 1887. A partir de estos datos (Cua-
dro 5), se pueden observar los cambios netos 
ocurridos entre las fechas censales; sin embargo, 
es problemático considerarlos como efectos de 
la epidemia. El Cuadro 5 muestra que, si bien 
en todas las secciones en que se divide la Ciu-
dad se produjo un aumento de la población, el 
incremento porcentual en cada sección fue muy 
heterogéneo. En muchas secciones ese incremen-
to resultó exclusivamente del crecimiento de la 
población extranjera. Más aún, en la zona for-
mada por el casco antiguo de la ciudad (seccio-
nes 1, 2, 3, 4, 5 y 6) se observa un descenso de la 
población nativa. 

Fuente: Tabla 5 del Anexo.
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Sobre la base de estos datos, muy limitados por 
cierto, no es posible afirmar que la epidemia haya 
generado grandes desequilibrios en términos de 
la distribución geográfica de la población. Anali-
zando la evolución poblacional durante el perío-
do 1869-1887, se constata que el gran crecimiento 
(129 por ciento) de la población total se concretó 
espacialmente en la expansión de la Ciudad ha-
cia el norte y el oeste, espacios vacíos o de menor 
densidad en 1869. La población también creció 
en el sur, aunque a menor ritmo. En cuanto a la 
zona central, más antigua y de mayor densidad, 
allí se observa claramente el menor crecimiento 
poblacional y la menor presencia de nativos. La 
redistribución de la población nativa muestra 
que su disminución relativa se extiende por casi 
todas las secciones de la Ciudad.

Acciones y decisiones 
político-institucionales

En otra clave de lectura, es necesario señalar 
que durante el período de las epidemias que se 
extiende de 1867 a 1871, varias medidas adop-
tadas por el Estado favorecieron el surgimiento 
de nuevos dispositivos de control estatal sobre 
la población, pilar de la consolidación del Es-
tado nacional durante la década de 1880, en un 
contexto de emergencia y formación de un pro-
letariado local. 

Como se señala en Maglioni y Stratta (2005), 
el crecimiento de la población de la Ciudad en 
aquellos años y, en particular, el proceso inmi-
gratorio que signó al período,11 trajo aparejado 
múltiples problemas relacionados con la defec-
tuosa infraestructura del hábitat urbano. Haci-
namiento, segregación social, falta de servicios 
públicos y degradación de las condiciones hi-
giénicas constituían el telón de fondo de una 
situación en la cual se configuraron nuevas es-
trategias tendientes a la homogeneización de la 
población. Fue en estos años cuando, tanto des-
de el gobierno como desde diversas sociedades 
filantrópicas (Hermanas de la Caridad, Damas 
de la Misericordia, etc.), se crearon numerosos 
establecimientos de beneficencia, como hospi-
cios de niños y adultos, asilos de mendicantes, 
orfanatos (el primero de ellos se estableció en 
1871 para albergar a los huérfanos de la fiebre 
amarilla) y otros para mitigar los efectos de las 
condiciones deficientes de la Ciudad.

Para paliar los efectos de la epidemia de fiebre 
amarilla, fue necesaria una reorganización de la 
vida en la urbe que se llevó a cabo a través de 
una Comisión Popular –integrada por médicos 
“notables” pertenecientes a las clases dominan-
tes de la época– que trabajó junto a las autorida-

Cuadro 5
Incremento porcentual de la población por lugar 
de nacimiento y según sección policial. Ciudad de 
Buenos Aires. Años 1869-1887

Sección 
policial

Incremento porcentual 1869-1887

Total Argentinos Extranjeros

Total 129,5 68,5 191,5

1º 14,4 -21,1 39,1
2º 34,5 -17,5 78,3
3º 10,6 -22,2 36,2
4º 26,3 -4,6 54,8
5º 40,6 -20,4 105,1
6º 58,9 -5,1 146,9
7º 93,4 44,4 170,0
8º 172,9 66,2 353,1
9º 311,6 290,5 327,0
10º 1090,9 914,3 1261,1
11º 465,8 231,2 1058,2
12º 511,3 633,6 421,5
13º 87,1 -3,8 196,0
14º 58,3 10,9 112,6
15º 360,9 238,3 524,1
16º 84,1 15,3 186,6
17º 660,7 290,7 28536,0
18º 356,4 166,4 811,7
19º 246,4 230,3 259,3
20º 292,4 223,8 330,3

Población 
Fluvial

-34,3 51,2 -35,5

Fuente: Tabla 2 del Anexo.

11 Vale recordar que no todos los campesinos que llegaban del Viejo 
Continente encontraban posibilidades de acceder a la tierra, por lo 
cual muchos de ellos se afincaron en Buenos Aires.
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des municipales. Las medidas que se pusieron en 
práctica durante los meses en que la fiebre ama-
rilla asoló a la Ciudad dieron forma a un dispo-
sitivo de control social que, a través del “principio 
de inspección”, penetró tanto en los hábitos de 
los individuos como en sus casas (Fernández, 
2004). Se declaró a la Ciudad en cuarentena y 
se desarrollaron diversas tareas de supervisión e 
intervención en los “focos” de la enfermedad, 
labores de saneamiento y control –en consonancia 
con las corrientes higienistas de la época– cuyo 
blanco principal fueron los conventillos, tanto 
por sus pésimas condiciones de habitabilidad 
como por las costumbres de sus habitantes. 
También se procedió a la relocalización de los 
centros contaminantes o considerados “insalu-
bres”: cementerios, mataderos, saladeros y todo 
lugar de procesamiento de la carne.

Las ordenanzas de salubridad que se implemen-
taron en la segunda mitad del siglo xix se pre-
sentaron como mejoras urbanas (apertura de 
parques, traslado de cementerios y fábricas, etc.) 
y para el cuidado de la salud pública. Sin embar-
go, cabe destacar que, más allá de apuntar a un 
ordenamiento de la Ciudad, la nueva legislación 
penetró en la vida privada de las personas, en 
especial en la de los inmigrantes que debían ser 
incluidos en el cuerpo social. 

Reflexiones finales

En esta nota se intenta mostrar que, si bien la 
epidemia de 1871 trastocó la vida de la Ciudad, 
disparando la mortalidad de ese año, no generó 
el shock demográfico tantas veces mencionado 
y que las tendencias de los distintos índices de 
la dinámica poblacional se recuperaron de in-
mediato. La principal explicación se encuentra 
en las particularidades de esa dinámica en la 
Ciudad, más precisamente, en el componente 
inmigratorio –un aspecto lo suficientemente 
importante como para permitir dar cuenta 
de la mayor parte del crecimiento de la po-
blación–. Pero, además, otras dos circunstan-

cias contribuyen a explicar las consecuencias 
demográficas de la epidemia: por un lado, el 
hecho de que afectara mayoritariamente a la 
población de hombres inmigrantes, presunta-
mente solteros; y, por el otro, la inmediata re-
cuperación que mostró la inmigración al país 
y a la Ciudad. En términos demográficos muy 
simples la epidemia causó la muerte de un nú-
mero de personas que, aproximadamente, equi-
valían a la mitad del flujo anual de inmigrantes 
externos al país y generó una significativa reduc-
ción de la inmigración total que recibía el país y, 
principalmente, la Ciudad de Buenos Aires. 

Durante la segunda mitad del siglo xix las polí-
ticas de Estado tuvieron, entre otros objetivos, 
la finalidad de conformar una fuerza de trabajo 
mediante la incorporación de inmigrantes que, 
según se afirmaba, sentarían los cimientos del 
proyecto civilizatorio. Esto ocurría en un con-
texto de exterminio de poblaciones originarias 
de estos territorios, las cuales, según el discurso 
de entonces, portaban las raíces de la barba-
rie que aquejaba a la Nación. Pero el acelera-
do incremento de la población ocurrido en la 
Argentina de esos tiempos, especialmente en 
la Ciudad de Buenos Aires, trajo aparejado el 
problema de cómo asegurar el “crisol de razas” 
necesario para el país. Esta es una perspectiva 
desde la cual también es necesario analizar la 
relación entre las políticas inmigratorias y los 
dispositivos de control de la población como 
aquellos que cobraron fuerza a partir de las 
epidemias y que tendían, entre otras cosas, a 
disciplinar la naciente fuerza de trabajo.
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Tabla 1
Población por sexo según nacionalidad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1855, 1869 y 1887

Año 1855 Total Varones Mujeres

Total 92.709 46.634 46.075
Argentinos 59.983 24.053 35.930
Extranjeros 32.726 22.581 10.145

Año 1869 Total Varones Mujeres

Total 177.987 98.091 79.696
Argentinos 89.765 37.486 52.175
Extranjeros 88.222 60.605 27.521

Año 1887 Total Varones Mujeres

Total 433.575 243.152 190.223
Argentinos 204.831 94.777 109.957
Extranjeros 228.744 148.375 80.266

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos Nacionales de Población 1869 y 1887 y Recchini de Lattes, 1971.

Anexo

Tabla 2
Población por nacionalidad según sección policial. Ciudad de Buenos Aires. Años 1869 y 1887

Sección 
policial

1869 1887

Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros

Total 177.787 89.661 88.126 407.990 151.083 256.907
1º 13.543 5.545 7.998 15.497 4.373 11.124
2º 11.155 5.101 6.054 15.001 4.208 10.793
3º 17.134 7.513 9.621 18.948 5.844 13.104
4º 14.128 6.771 7.357 17.845 6.457 11.388
5º 14.522 7.470 7.052 20.411 5.948 14.463
6º 12.978 7.512 5.466 20.624 7.128 13.496
7º 7.540 4.595 2.945 14.586 6.634 7.952
8º 6.574 4.129 2.445 17.942 6.863 11.079
9º 4.600 1.943 2.657 18.934 7.588 11.346
10º 3.171 1.556 1.615 37.765 15.783 21.982
11º 1 2.006 1.437 569 11.349 4.759 6.590
12º 815 345 470 4.982 2.531 2.451
13º 12.782 6.965 5.817 23.914 6.697 17.217
14º 12.329 6.588 5.741 19.514 7.308 12.206
15º 8.519 4.864 3.655 39.267 16.455 22.812
16º 9.595 5.745 3.850 17.660 6.624 11.036
17º 1.908 1.883 25 14.515 7.356 7.159
18º 7.135 5.034 2.101 32.564 13.410 19.154
19º 5.300 2.360 2.940 18.357 7.794 10.563
20º 6.243 2.223 4.020 24.498 7.199 17.299

Población Fluvial 5.810 82 5.728 3.817 124 3.693

1 Se ajustó el total de población de esta sección para ajustar el total de población conforme a la Tabla Nº 4 Censo 1869.
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población 1869 y el Censo Municipal de Buenos Aires 1887.
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Tabla 3
Tasas brutas de natalidad y mortalidad (por mil habitantes). Ciudad de Buenos Aires. Años 1865-1879

Año Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad

1865 44,3 41,8
1866 38,9 34,1
1867 40,4 50,9
1868 37,4 40,2
1869 41,2 35,2
1870 42,5 33,1
1871 40,5 111,4
1872 41,4 29,0
1873 41,8 28,8
1874 41,3 33,5
1875 41,8 30,7
1876 39,0 22,9
1877 36,0 22,6
1878 34,5 21,3
1879 35,8 24,6

Fuente: Rechini de Lattes, 1971, pp. 57 y 71.

Tabla 4
Defunciones por causa y mes de ocurrencia, según nacionalidad. Ciudad de Buenos Aires. 
Enero/junio 1871

Nacionalidad
Total semestre Enero Febrero

Total Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Total 17.084 13.614 3.470 6 788 298 628
Argentinos 5.705 3.397 2.308 2 610 90 456
Italianos 6.769 6.201 568 4 79 167 86
Españoles 1.799 1.608 191 - 36 25 34
Franceses 1.516 1.384 132 - 28 5 13
Ingleses 254 220 34 - 5 2 6
Alemanes 254 233 21 - 3 1 4
Otros 787 571 216 - 27 8 29

Nacionalidad
Marzo Abril Mayo Junio

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Fiebre 
amarilla

Otras 
causas

Total 4.895 724 7.535 471 842 458 38 401
Argentinos 1.312 424 1.762 258 228 297 3 263
Italianos 2.280 173 3.365 108 364 58 21 64
Españoles 552 42 935 24 88 34 8 21
Franceses 407 29 879 24 91 21 2 17
Ingleses 112 7 95 8 11 5 - 3
Alemanes 87 3 132 6 12 4 1 1
Otros 145 46 367 43 48 39 3 32

Fuente: Scenna, 1967; Diario de Mardoqueo Navarro.
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Tabla 5
Defunciones y distribución porcentual de las mismas por sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1865/1876

Año
Total Varones Mujeres

Defunciones % Defunciones % Defunciones %

1865 5.857 100,0 3.337 57,0 2.520 43,0
1866 5.111 100,0 3.029 59,3 2.082 40,7
1867 8.029 100,0 4.706 58,6 3.323 41,4
1868 6.564 100,0 3.638 55,4 2.926 44,6
1869 5.982 100,0 3.530 59,0 2.452 41,0
1870 5.886 100,0 3.915 66,5 1.971 33,5
1871 a 20.748 100,0 11.455 65,2 6.101 34,8
1872 5.671 100,0 3.355 59,2 2.316 40,8
1873 5.891 100,0 3.470 58,9 2.421 41,1
1874 7.190 100,0 4.274 59,4 2.916 40,6
1875 6.751 100,0 3.862 57,2 2.889 42,8
1876 5.277 100,0 3.104 58,8 2.173 41,2

a Durante la epidemia de fiebre amarilla se enterraron 3.192 individuos sin especificar sexo.
Los valores porcentuales están calculados sobre la base de los datos discriminados por sexo.
Fuente: Censo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 1887.
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Cambio demográfico en la Ciudad de Buenos Aires y sus 
relaciones con el cambio en la participación económica

Pablo Comelatto 1

Resumen

Los cambios observados en las tasas de actividad econó-
mica en la Ciudad de Buenos Aires entre 1950 y 2000 
responden a variaciones en la estructura demográfica y a 
cambios en las tasas de actividad por edad. Esta nota ex-
plora la posibilidad de que exista una relación sistemática 
en la evolución demográfica y la actividad económica de 
la población. Los datos del Modelo caba ii muestran una 
correlación negativa entre el crecimiento de la población 
de los distintos grupos de edad y el cambio proporcional 
en las correspondientes tasas de participación, sugirien-
do que aquellos grupos de edad que experimentaron un 
mayor crecimiento redujeron relativamente sus niveles de 
participación efectiva. También se comparan los cambios 
de la estructura de edad de nativos del país y de los na-
cidos en el exterior y se encuentra que, en el contexto de 
una proporción declinante de estos últimos, las estructu-
ras de edad de ambos grupos pasan de ser complementa-
rias a ser substitutivas o competitivas. 

Palabras clave: actividad económica, estructura de edad, 
inmigración

Summary

Observed changes in labor force participation rates 
in the City of Buenos Aires between 1950 and 2000 
result from changes in the demographic composition 
and changes in specific participation rates. This note 
analyzes the possibility that a systematic relation 
exists between the demographic evolution and the 
labor force participation. Using data from the caba 
ii model i find a negative correlation between the 
growth of each age group and the corresponding 
proportional change in the participation rates, 
suggesting that those groups that experienced larger 
growth relatively reduced their participation. The 
second section analyses changes in the age structure 
of Argentinean natives in relation to changes in the 
age structure of the foreign born population. It shows 
that, in a context of a declining proportion of the 
foreign born, the age structures of both groups have 
become increasingly substitutable.

Key words: labor force participation, age structure, 
immigration

Introducción

Esta nota es una reflexión sobre, y una extensión 
de, los informes técnicos de Lattes y Andrada 
(2006) y Lattes, Andrada y Vera (2006). En parti-
cular, propone profundizar el análisis de la evo-
lución de la estructura por sexo y edad de la 
población de la Ciudad de Buenos Aires y la par-
ticipación económica de esa población, entre los 
años 1950 y 2000.

1 Economista y demógrafo. Investigador del Centro de Estudios de 
Población-cenep

Los informes citados analizan los cambios obser-
vados en las tasas brutas y refinadas de participa-
ción y descomponen esa variación en un compo-
nente puramente demográfico y un componente 
que refleja los cambios en la participación por 
edad. Para ello, los autores se valen de la técnica 
de tipificación o estandarización de tasas. 

La tipificación es una técnica que permite obte-
ner una medida que resume el comportamiento 
de tasas específicas (por ejemplo, de mortalidad 
o de actividad económica) para determinados 
grupos o subpoblaciones (típicamente, grupos 
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de edad, pero también sexos o grupos según 
lugar de nacimiento) controlando los cambios 
en el tamaño relativo de los distintos grupos  
(Shryock, Siegel and Associates, 1976, p. 8; 
Preston, Heuveline and Guillot, 2001, p. 24). La 
técnica deja fija la estructura de la población 
utilizando una estructura estándar o una estruc-
tura que promedie los cambios ocurridos a lo 
largo del período estudiado dejando variar las 
tasas específicas de acuerdo a su real evolución.

Un supuesto crucial para la validez de este tipo de 
ejercicios es el mencionado por Lattes, Andrada 
y Vera (2006, p. 79): “los cambios de los niveles 
de actividad por edad y sexo (son) independientes 
de los cambios ocurridos en la edad y sexo de la 
población”. Vale decir que los cambios en los ta-
maños relativos de los distintos grupos de edad 
(que podemos suponer exógenamente determi-
nados por la evolución demográfica) no inciden 
en las decisiones de participación económica de 
los miembros de cada grupo de edad.

Mientras que este supuesto es útil para tener una 
primera impresión de los cambios en la partici-
pación económica, controlando los cambios de-
mográficos, el análisis puede ser extendido aten-
diendo a la posibilidad de que exista una relación 
sistemática en la evolución de la demografía y la 
actividad económica de la población. Mientras 
que en un primer nivel de aproximación pode-
mos considerar a la dinámica demográfica como 
autónoma2, la evolución de la actividad económica 
puede seguramente responder en alguna medida 
a la cambiante situación demográfica.

Asimismo, la segunda sección analiza los cam-
bios en la estructura de edad de nativos y la con-
trasta con los cambios observados en la estructu-
ra de los nacidos fuera del país. Estos cambios 

sugieren que, en el contexto de una proporción 
declinante de extranjeros, las estructuras de edad 
de ambos grupos han pasado de ser complemen-
tarias, al inicio del período, a ser substitutivas o 
competitivas, al final del mismo.

Esta nota concentra su atención en la población 
entre los 15 y los 74 años masculina y femenina, en 
tanto potenciales oferentes de trabajo (asalariado o 
por cuenta propia), es decir en tanto población po-
tencialmente económicamente activa, o pea poten-
cial. Se utilizan los datos del modelo demográfico 
caba ii presentado en Lattes y Andrada (2004).

Estructura de edad y cambios en la 
actividad económica por edad

El interés por analizar la estructura de edad de la 
pea potencial se funda en la idea de que la estructu-
ra de edad es el determinante fundamental del per-
fil de experiencia laboral de la pea3. Por otra parte, 
las teorías de capital humano identifican a la expe-
riencia laboral, junto con los niveles de educación 
formal (y, en menor medida, la salud) como uno 
de los principales factores constitutivos del capital 
humano (Chiswick, 2003). La experiencia laboral 
supone la acumulación de conocimientos especí-
ficos en el lugar de trabajo que son valorados y re-
queridos por los empleadores. En sentido contra-
rio, la acumulación de experiencia puede también 
estar asociada a la pérdida por parte del trabajador 
de cierta adaptabilidad y capacidad de aprendiza-
je en ambientes de cambio tecnológico. En cual-
quier caso, la experiencia constituye un atributo 
que conduce a la valoración diferencial, por parte 
de los empleadores, de las habilidades asociadas a 
distintos niveles de experiencia.

En particular, la teoría económica sugiere una de 
las vías por las cuales dicha relación puede tener 

2 Esto no es necesariamente así, en la medida en que las variables de-
mográficas (principalmente la migración) responden a las condiciones 
en el mercado de trabajo local. Esta salvedad se ve reforzada por el 
hecho, señalado por Lattes et. al., que la Ciudad de Buenos Aires es 
parte de un aglomerado urbano que la contiene, con una dinámica 
de desplazamiento intra-aglomerado fuertemente motivada por con-
diciones residenciales y laborales.

3 Es una práctica habitual en análisis del mercado de trabajo imputar la 
experiencia laboral como el resto que resulta de sustraer de la edad indivi-
dual, la edad al inicio de la vida escolar (típicamente 6 años), y el número 
de años de educación formal (ver por ejemplo Borjas 2003). Así, con la 
salvedad de los diferenciales entre individuos en el número de años de 
educación completados, el principal determinante del perfil de experiencia 
laboral de una población está dado por su estructura de edad.
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lugar. Efectivamente, los cambios en la estructura 
de edad de la población están directamente rela-
cionados con cambios en la composición de la 
oferta de trabajo. Por ejemplo, el envejecimiento 
implica que los trabajadores de mayor edad (y, 
podemos agregar, mayor experiencia laboral) se 
tornan relativamente más abundantes. En la me-
dida en que el mercado de trabajo otorga un valor 
diferencial a los distintos niveles de experiencia 
(así como otorga valores diferenciales a distintos 
niveles de educación, por ejemplo) los cambios 
en la estructura de edad afectarán las condiciones 
de inserción en el mercado de trabajo de los dis-
tintos grupos de edad.

Típicamente, los cambios en las condiciones del 
mercado de trabajo (léase, cambios en la demanda 
y oferta de trabajo) para distintos grupos se ma-
nifiestan en dos maneras principales: cambios en 
los salarios relativos y cambios en la participación 
económica. Así un aumento en la oferta relativa 
de trabajadores de un grupo determinado se pue-
de traducir en una caída del salario relativo de ese 
grupo y/o un aumento en la tasa de desocupación 
de ese grupo y/o una caída en la participación eco-
nómica del grupo. Por ejemplo, el envejecimiento 
de la población podría suponer una disminución 
relativa en la oferta de trabajo de los trabajadores 
más jóvenes y, por ende, una mejora en las condi-
ciones de empleabilidad para esos trabajadores; en 
consecuencia, podría esperarse una suba en la tasa 
de actividad de los trabajadores jóvenes.

Los Gráficos 1 y 2 muestran el crecimiento quin-
quenal en el tamaño de cada grupo de edad (eje 
horizontal) y el cambio proporcional en las co-
rrespondientes tasas de participación (eje vertical) 
para hombres (Gráfico 1) y mujeres (Gráfico 2). 
La distribución de las observaciones en el pla-
no exhibe una correlación negativa para ambos 
sexos, sugiriendo que aquellos grupos de edad que 
experimentaron un mayor crecimiento (es decir, 
aumentaron su oferta relativa potencial de trabajo) 
experimentaron a su vez las mayores declinacio-
nes en su tasa de participación. En particular, se 
destaca que la mayoría de las observaciones caen 
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Gráfico 1
Crecimiento quinquenal y cambio porcentual en la 
tasa de participación por grupos de edad. Población 
masculina de 15-74 años, Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1950-2000

Gráfico 2
Crecimiento quinquenal y cambio porcentual en la 
tasa de participación por grupos de edad. Población 
femenina de 15-74 años, Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1950-2000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lattes et. al. (2006).

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lattes et. al. (2006).

en los cuadrantes noroeste y sureste, con la línea 
de tendencia pasando ligeramente por debajo del 
origen de coordenadas (en el caso de los hombres) 
o algo más arriba del origen, en el caso de las mu-
jeres y denotando el aumento general de la activi-
dad económica femenina a lo largo del período.
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Aunque los datos del caba ii no permiten anali-
zar la evolución de salarios, las tendencias obser-
vadas en el nivel de actividad son consistentes 
con un modelo simple de oferta de trabajo.

Estas consideraciones complementan las obser-
vaciones de Lattes et al., en el sentido de que “el 
cambio de la estructura de edad tuvo el efecto de 
ocultar parte importante del aumento ocurrido 
en el nivel de actividad económica de las muje-
res”, y “sobreestimar la caída observada en el ni-
vel de actividad de los varones”4 (en ambos casos, 
las tasas tipificadas al final del periodo arrojaron 
valores menores al de las tasas observadas). Aho-
ra podemos decir que, además de “ocultar” parte 
del aumento de la actividad, también hubo una 
correlación por la cual los grupos que experimen-
taron un mayor cambio demográfico son los que 
también experimentaron un mayor cambio (de 
signo contrario) en su participación. Es decir, no 
sólo la estructura demográfica se movió en el sen-
tido de aumentar el peso relativo de los grupos 
que de por sí tienen menor participación econó-
mica (el efecto captado por la tipificación), sino 
que además esos grupos tendieron a disminuir o 
aumentar en menor proporción sus tasas de acti-
vidad (el efecto exhibido en los Gráficos 1 y 2).

Evolución diferencial de la estructura 
de edad de argentinos y extranjeros

Una pregunta alternativa que el Modelo caba ii 
permite abordar es la referida a la evolución di-
ferencial de las respectivas estructuras de edad de 
los trabajadores potenciales argentinos y extranje-
ros. Esta cuestión es relevante para las discusiones 
acerca del potencial para obtener “ganancias de la 
inmigración” (Ottaviano y Peri, 2005). Estas “ga-
nancias” están asociadas a la existencia de fuentes 
de complementariedad en las habilidades especí-
ficas que trabajadores nativos y extranjeros tienen 
para ofrecer en el mercado de trabajo, de forma 
que ambos grupos puedan beneficiarse de la es-

pecialización y el intercambio5. Como se mencio-
nó en la sección anterior, la experiencia laboral 
(aproximada aquí por la edad) puede constituir 
un elemento de diferenciación en términos de 
las habilidades que nativos y extranjeros traen al 
mercado de trabajo y es, por lo tanto, una posible 
fuente de complementariedad entre ambos gru-
pos de trabajadores.

Los cuatro paneles del Gráfico 3 muestran las 
estructuras de edad de hombres y mujeres, ar-
gentinos y extranjeros, en los años de inicio y 
fin del período considerado. Mientras que en 
1950 la estructura de edad de la pea potencial 
nativa muestra una composición netamente 
joven (el grupo modal es el de 20 a 24 años, 
tanto para hombres como para mujeres), la pea 
potencial extranjera presenta una estructura 
mucho más envejecida (con una moda en el 
grupo 45-49). Mientras que siete de cada diez 
hombres nativos, y dos de cada tres mujeres 
nativas tienen menos de 39 años de edad, sólo 
el 27 por ciento de los extranjeros (hombres o 
mujeres), se encuentran en esa categoría.

En contraste, las figuras correspondientes para 
el año 2000 muestran un panorama totalmente 
diferente. El grupo modal para hombres y mu-
jeres nativos es ahora los 25-29 años, mientras 
que el de extranjeros se encuentra en los 30-34 
años. La pea potencial nativa se ha envejecido, 
al tiempo que la pea potencial extranjera se ha 
rejuvenecido alcanzando una estructura de edad 
bastante similar a la de los nativos. En resumen, 
las estructuras de edad de nativos y extranjeros 
han evolucionado en el sentido de volverse me-
nos complementarias y más competitivas.

Una medida que permite cuantificar sencilla-
mente estos cambios es el índice de competen-

4 Lattes, Andrada y Vera, 2006, p. 80.

5 Popularmente, la existencia de tales complementariedades es identificada 
con la noción de que “los inmigrantes hacen los trabajos que los nativos 
no quieren hacer”. Aunque la existencia de tales “trabajos” es disputada 
(ver, por ejemplo, Hamermesh, 1997), el principio de los beneficios de la 
complementariedad es ampliamente aceptado en la literatura de econo-
mía laboral (Borjas, 1995; National Research Council, 1997).
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Gráfico 3
Estructura de edad de argentinos y extranjeros por sexo. Población de 15-74 años, Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1950-2000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Modelo caba ii.

cia, presentado por Altonji and Card (1991)6. 
Este índice evalúa el grado de competencia en-
tre dos grupos, basándose en las respectivas distri-
buciones a lo largo de alguna característica observa-
ble (en nuestro caso la edad). El cuadro 1 muestra 
que el índice ha ido en constante aumento 

desde 1950, tanto para cada sexo considerado 
individualmente como para la población total. 
Para las hombres, el índice ha evolucionado 
desde un valor de 0,79 en 1950 hasta 0,99 en 
2000; mientras que para las mujeres el cambio 
ha sido de 0,85 a 1,00.

Estos cambios han tenido lugar en un marco 
de reducción de la proporción de extranjeros 
en la población de la Ciudad, cayendo del 38,1 
por ciento de la población masculina de 15 a 74 
años en 1950 al 13,2 por ciento de la misma en 
2000, y del 28,3 por ciento al 13,6 por ciento 
en el caso de las mujeres. Ante la disminución 

Cuadro 1
Indice de competencia total y por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1950/2000

Sexo
Año

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Total 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,10 0,10 0,09 0,07
Hombres 0,79 0,81 0,81 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 0,99
Mujeres 0,85 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 0,98 0,98 0,99 1,00

Nota: ver nota 4 en el texto para la definición del índice de competencia.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Modelo caba.

6 El índice de competencia se calcula como               , donde                re-
presentan la proporción de individuos en el grupo de edad i para 
nativos, extranjeros y la población total, respectivamente. Si los dos 
grupos (nativos y extranjeros) tienen exactamente las mismas estruc-
turas de edad, entonces y el índice de competencia tomaría un valor 
igual a uno (máximo nivel de competencia o sustitutabilidad). Si nati-
vos y extranjeros están perfectamente segregados, entonces los grupos 
de edad i para los cuales  tendrán   (y viceversa) , y por lo tanto IC 
será igual a 0.

IC= ∑
i

S Ni S Ei
S i

SNi
, S Eiy S i
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del flujo migratorio de extranjeros a la Ciudad 
(fruto seguramente de tendencias demográficas 
y económicas nacionales e internacionales que 
exceden las condiciones específicas de la Ciu-
dad) cabe preguntarse si el potencial de realiza-
ción de dichas ganancias se ha visto reducido. 

Otros avances posibles

La discusión anterior no aborda la otra im-
portante fuente de complementariedades en 
el mercado de trabajo, es decir la distribución 
educacional de ambos grupos de trabajadores. 
Asimismo, el análisis puede extenderse para in-
cluir no sólo la presencia de individuos que de-
claran un lugar de nacimiento en el extranjero, 
sino también los flujos migratorios de nativos 
hacia y desde el resto del país, así como los mo-
vimientos diarios de residentes fuera (dentro) 
de la jurisdicción de la caba, pero que realizan 
sus actividades económicas dentro (fuera) de la 
misma. En tercer lugar, el modelo podría ser 
refinado permitiendo tasas de participación 
diferenciales entre nativos y extranjeros, aten-
diendo a que su motivación para participar 
en las actividades económicas puede diferir, 
siendo el caso más notorio el de los inmigran-
tes que migran, precisamente, motivados por 
la búsqueda de oportunidades laborales. Esta 
extensión permitiría explorar, adicionalmente, 
la posibilidad de que la presencia de trabajado-
res extranjeros impacte en la actividad de tra-
bajadores nativos o, a la inversa, la estructura 
de la pea nativa incentive la inmigración de 
trabajadores con ciertas características en detri-
mento de otros. Por último, el caba ii permite 
identificar el impacto de los hijos nativos de 
padres extranjeros, con lo que podría desarro-
llarse el ejercicio contrafáctico de cuál sería la 
distribución por edad de la población nativa 
en ausencia de inmigración (inmigrantes direc-
tos y sus descendientes) e hipotetizar acerca del 
impacto que este cambio tendría en la partici-
pación económica de los nativos de segunda o 
más generación.

Bibliografía

Altonji, Joseph G. y David Card (1991), “Immigration and 
the Labor Market Outcomes of Less-skilled Natives,” en John 
M. Abowd y Richard B. Freeman, (eds.), Immigration, Trade, 
and the Labor Market, The University of Chicago Press.

Borjas, George J. (1995), “The Economic Benefits from 
Immigration”, en The Journal of Economic Perspectives, 
Spring 1995, 9 (2), pp. 3–22.

Borjas, George J. (2003), “The Labor Demand Curve is 
Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration 
on the Labor Market”, en Quarterly Journal of Economics, 
118 (4), pp. 1335–1374.

Chiswick, Barry (2003), “Jacob Mincer, Experience and the 
Distribution of Earnings”, en Review of Economics of the 
Household, 1(4), pp. 343-361.

Hamermesh, Daniel S. (1997), “Immigration and the Quality 
of Jobs”, en nber Working Paper nª W6195.

Lattes, Alfredo y Gretel Andrada (2004), “El subsistema de-
mográfico de la Ciudad de Buenos Aires”, en Población de 
Buenos Aires, año 1, nª1, Buenos Aires, dgeyc, pp. 71-82.

Lattes, Alfredo y Gretel Andrada (2006), “Subsistema demográ-
fico de la Ciudad de Buenos Aires: dinámica de la población 
económicamente activa entre 1950 y 2000”, en Población de 
Buenos Aires, año 3, nª3, Buenos Aires, dgeyc, pp. 67-87.

Lattes, Alfredo; Gretel Andrada y Julieta Vera (2006), “Subsis-
tema demográfico de la Ciudad de Buenos Aires: población 
y trabajo”, en Población de Buenos Aires, año 3 nª4, Buenos 
Aires, dgeyc, pp. 77-89.

National Research Council (1997), en The New Americans: 
economic, demographic, and fiscal effects of immigration, 
Washington, dc: National Academy Press.

Ottaviano, Gianmarco I.P. y Giovanni Peri (2005), “Rethin-
king the gains from immigration: theory and evidence from 
the u.s.”, en nber Working Paper nª 11672.

Preston, Samuel H.; Patrick Heuveline y Michel Guillot 
(2001), Demography. Measuring and modeling population 
processes, en Blackwell Publishers.

Shryock, Henry S.; Jacob S. Siegel and Associates (1976), The 
methods and materials of demography, en Academic Press.





Marcos Zimmermann (2008), “La Boca”.



Año 6,   número 9,   abril de 2009       33

Comentarios y reseñas

Norma Meichtry, Adela 
Pellegrino, Eduardo 
Bologna (orgs.) 
Migrantes latinoamericanos: El 
estado de las investigaciones en 
la región, Córdoba, alap Editor, 
Serie Investigaciones Nº 1, Red 
Movilidad Internacional de la 
Población de alap, 2008 

Gabriela S. Mera 1

Se trata de una compilación de los 
trabajos presentados a las Mesas 
de Migraciones Internacionales 
y Fronteras, en el ii Congreso de 
la Asociación Latinoamericana 
de Población (alap), realizado en 
Guadalajara en el año 2006. El li-
bro está integrado por cuatro ca-
pítulos que reúnen temáticas de 
gran actualidad para los estudios 
migratorios en el Cono Sur: los 
movimientos migratorios de la-
tinoamericanos hacia fuera de la 
región, las migraciones intrarre-
gionales, la cuestión de género y 
las poblaciones residentes en áreas 
de frontera. El objetivo de esta 

1 Lic. en Sociología, becaria del conicet, 
miembro del Grupo de Estudios Población, 
Migración y Desarrollo, Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani, Fsoc, uba. 

publicación, como se señala en la 
presentación, es “difundir y forta-
lecer lazos entre estudiosos de las 
migraciones en América Latina, 
y generar un espacio regular que 
dé cuenta de los avances en las in-
vestigaciones sobre el tema”. Y sin 
duda esta constituye una valiosa 
contribución en ese sentido, pues 
ofrece un interesante panorama de 
los trabajos que se están llevando 
a cabo en este campo desde una 
multiplicidad de perspectivas teó-
ricas y metodológicas.  

El primer capítulo reúne tres estu-
dios que aportan elementos clave 
para conocer un fenómeno que 
está adquiriendo creciente impor-
tancia desde lo demográfico, lo 
social y lo político, como es la 
emigración de latinoamericanos 
hacia fuera de la región. Centrán-
dose en los países que constituyen 
los principales destinos de estos 
flujos —España y los Estados Uni-
dos—, estas investigaciones ofrecen 
perspectivas, metodologías y datos 
empíricos que enriquecen la com-
prensión de un proceso que, en la 
actualidad, constituye un constan-
te desafío para los estudiosos de 
las migraciones internacionales. 
En el primero de ellos, Cacopardo, 
Maguid y Martínez estudian los 
nuevos flujos de latinoamericanos 
a España desde una perspectiva 
comparada, señalando las caracte-
rísticas sociodemográficas, las mo-
dalidades y la calidad de inserción 
ocupacional de los argentinos en 
relación con los ecuatorianos y los 
colombianos —las tres nacionali-
dades que constituyen la mayoría 
de los originarios de la región—, vi-
sualizando el papel que tienen es-
tos grupos en el mercado de traba-
jo español. Trabajando con datos 
censales, este artículo brinda ele-
mentos para entender la situación 

de los latinoamericanos en Espa-
ña, en un contexto de ampliación 
de los destinos y diversificación de 
los orígenes de estas corrientes así 
como de intensos cambios econó-
micos, sociales y políticos en las 
sociedades de recepción, factores 
que juegan un rol esencial en la 
inserción de estos migrantes y que 
abren nuevos interrogantes para el 
futuro. 

Por su parte, Mar Cebrián, cen-
trándose también en España como 
destino de los emigrantes latinoa-
mericanos, se propone explicar los 
principales factores que están por 
detrás de estos flujos, desde una mi-
rada focalizada principalmente en 
las condiciones del país de origen. 
Aplicando un modelo de datos de 
panel que incluye variables econó-
micas, demográficas y políticas, 
este trabajo constituye un aporte 
para un debate siempre abierto en 
el campo de los estudios migrato-
rios —el de los determinantes de 
los flujos migratorios internacio-
nales— brindando un importante 
conocimiento empírico que pone 
a prueba las principales variables 
propuestas por las distintas teorías 
explicativas de la migración inter-
nacional. En este sentido, se con-
cluye que factores como las redes 
sociales, el nivel de pobreza en el 
país de origen y, sobre todo, las di-
ferencias salariales entre los países 
tienen una gran influencia en la 
evolución de dichos flujos. 

Finalmente, Paz Trigueros Lega-
rreta profundiza en la reflexión y 
el estudio de una temática de cre-
ciente presencia tanto en las agen-
das gubernamentales como en el 
análisis social: el incremento —en 
términos demográficos y políti-
cos— de la población denominada 
“hispana” en los Estados Unidos 
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de Norteamérica. Utilizando pri-
mordialmente datos de la Current 
Population Survey (2004), la au-
tora se propone indagar en esta 
categoría y develar la profunda 
heterogeneidad —en términos de 
nivel educativo, participación en 
el mercado laboral, ingresos y be-
neficios— que se esconde tras esa 
denominación común. Esta inves-
tigación constituye una contribu-
ción para el conocimiento de la 
población inmigrante en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, a la 
vez que invita a repensar y poner 
en cuestión algunas clasificaciones 
que, tanto desde el Estado como 
desde el campo estadístico, suelen 
instalarse para pensar a la inmigra-
ción, y que pueden estar ocultando 
un universo complejo y diverso.  

El segundo capítulo contiene cua-
tro interesantes artículos que se 
concentran en diferentes dimen-
siones del fenómeno de las migra-
ciones intrarregionales contempo-
ráneas en América Latina. Para 
comenzar, Susana Novick propo-
ne un análisis sociojurídico de las 
políticas migratorias en la región 
como puerta de entrada para pen-
sar la relación entre dos complejos 
y multifacéticos fenómenos: las 
migraciones y los procesos de inte-
gración. En este sentido, realiza un 
análisis descriptivo de las políticas 
migratorias elaboradas en el con-
texto del proceso de integración 
regional del Cono Sur (Mercosur), 
concentrándose en los recientes 
cambios producidos en la legis-
lación argentina y en los nuevos 
rasgos que el proceso de integra-
ción regional habría impreso en la 
ideología que subyace a la misma. 
Se destaca el avance histórico que 
implica la nueva legislación en 
materia de protección de los dere-
chos de los migrantes regionales, si 

bien quedan aún importantes de-
safíos por afrontar, en un contexto 
donde el fenómeno migratorio se 
ha vuelto más complejo. Marcela 
Cerruti, por su parte, trabaja una 
temática esencial para los estudios 
migratorios: el envío de remesas. 
Pero, a diferencia de la mayoría de 
los trabajos, centrados en la migra-
ción sur-norte, propone estudiar el 
envío de remesas entre los países 
de la región. Utilizando informa-
ción primaria proveniente de una 
encuesta específica, plantea una 
mirada comparativa entre los mi-
grantes peruanos y paraguayos resi-
dentes en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, que incorpora ade-
más la dimensión del género, para 
analizar la dinámica vinculada al 
envío y utilización de las remesas, 
identificando los diversos factores 
—personales, laborales, familiares— 
asociados a estos procesos. A con-
tinuación, el trabajo de Gabriela 
Sala y Eduardo Rios-Neto analiza, 
desde una perspectiva comparada 
entre nativos y extranjeros, la in-
serción de los migrantes del Cono 
Sur en el mercado de trabajo bra-
sileño. Los autores indagan en los 
diferenciales de ingresos entre tra-
bajadores varones nacidos en la Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay residentes en Brasil y los 
trabajadores brasileños, buscando 
estimar cuánto de la brecha entre 
ambos grupos puede ser atribuida 
a diferencias en los atributos pro-
ductivos y cuánto a diferencias en 
las estructuras de remuneración 
vinculadas a la discriminación, 
que se encontrarían presentes en el 
mercado de trabajo brasileño. Fi-
nalmente, Magali Martín Quijano 
aborda desde una mirada crítica 
la denominada migración “irregu-
lar”. La autora discute el concepto 
mismo de “irregularidad” de la mi-
gración y las connotaciones que 

tienen las diferentes denominacio-
nes —ilegal, indocumentada, irre-
gular— que se dan a los migrantes 
que cruzan las fronteras o perma-
necen en otros países sin cumplir 
con los requisitos legales que esos 
Estados demandan. Entendiendo 
a los movimientos migratorios 
como producto de las desigualda-
des del sistema a escala mundial, 
signados por la contraposición 
entre los intereses del mundo em-
presarial, que busca emplear mano 
de obra extranjera barata, y los Es-
tados receptores de inmigración, 
que buscan gestionar los flujos 
mediante controles fronterizos y 
políticas de regularización, ubica 
a la migración “irregular” como 
una de las manifestaciones más 
importantes de estas complejas 
dinámicas sociales, por lo que su 
comprensión requiere de un abor-
daje integral.  

El tercer capítulo presenta una se-
rie de investigaciones en torno a la 
cuestión de género y a las caracte-
rísticas particulares que comporta 
la presencia femenina en las mi-
graciones internacionales. Maritza 
Caicedo Riascos analiza la inser-
ción de los inmigrantes latinoame-
ricanos en el mercado de trabajo 
estadounidense, estimando los ni-
veles de segregación ocupacional 
en función del origen y del sexo 
de los trabajadores. La autora par-
te de considerar las consecuencias 
que los procesos de transforma-
ción económica han generado en 
el mercado de trabajo de ese país 
—favoreciendo la concentración 
de los inmigrantes en determina-
dos sectores y reforzando la división 
sexual del trabajo en ocupacio-
nes asignadas tradicionalmente a 
hombres y mujeres— y trabaja con 
datos de la Encuesta Continua de 
Población (2003) con el propósito 
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de investigar los factores asocia-
dos a la inserción en ocupaciones 
de predominio femenino. Por su 
parte, Erika Montoya Zavala nos 
muestra las condiciones laborales 
de las migrantes mexicanas que 
trabajan en Carolina del Norte 
en las plantas procesadoras de jai-
ba, en el marco del programa de 
visas de trabajo temporales H2B 
implementado por el gobierno es-
tadounidense para “solucionar” el 
problema de la inmigración mexi-
cana. A partir de datos primarios 
—entrevistas semiestructuradas y 
observación directa—, indaga en 
la experiencia laboral y la forma 
de vida de estas mujeres, en los as-
pectos sociales y familiares de su 
migración, así como en el proceso 
de conformación de redes sociales 
que a su vez incentivan nuevos 
movimientos. La autora pone así 
de manifiesto las limitaciones y 
“espejismos” que pueden impli-
car los programas de trabajadores 
huéspedes —como el H2B— frente 
a las condiciones reales de migra-
ción e inserción laboral de los tra-
bajadores extranjeros. En el siguiente 
artículo, considerando los procesos 
de incorporación de los migrantes 
a las sociedades de destino a través 
de la participación económica, 
María Adela Angoa Pérez, Ma-
ría Isabel Angoa Pérez y Antonio 
Fuentes Flores exploran cuáles son 
los factores diferenciales que favo-
recen o limitan la participación 
económica de las mujeres mexi-
canas, centroamericanas y blancas 
no hispanas residentes en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Bajo 
la pregunta ¿similares o diferentes, 
integradas o sólo asimiladas?, los 
autores trabajan con datos de una 
muestra censal (ipums-u.s. 2000) 
y modelos de regresión logística, 
para demostrar la existencia de pa-
trones de participación económica 

diferenciados entre ambos grupos 
de migrantes —las mexicanas y las 
centroamericanas— a pesar de ser 
conjuntos poblacionales social y 
demográficamente similares. Fi-
nalmente, Liliana Martínez Pérez 
y Yésica Aznar Molina estudian a 
México como país receptor de inmi-
gración, comparando los perfiles 
sociodemográficos y sociolaborales 
de los cubanos y los colombianos 
residentes en dicho país. Utilizan-
do datos del xii Censo General de 
Población y Viviendas de México 
realizado en 2000 y la Encuesta 
a Migrantes en México realiza-
da entre 2004 y 2005, las autoras 
buscan develar los determinantes 
sociales de la migración de cuba-
nos y colombianos a México, sus 
estrategias, trayectorias laborales 
y formas de inserción social en la 
sociedad mexicana. Los resultados 
aportan elementos para conocer a 
una parte significativa de esta in-
migración, de notable importan-
cia en ciertos sectores laborales y 
económicos, así como de potencial 
impacto social y cultural. 

En el cuarto capítulo se publican 
investigaciones que, desde distin-
tas líneas de análisis, se focalizan 
en las características que presen-
tan las poblaciones residentes en 
diversas áreas fronterizas de Amé-
rica Latina. José Escobedo Rivera 
comienza preguntándose si las 
poblaciones residentes en áreas de 
frontera muestran estructuras po-
blacionales diferenciales respecto 
de sus contextos nacionales. To-
mando como premisa la Teoría de 
la Transición Demográfica, utiliza 
datos censales e información esta-
dística vinculada con el crecimien-
to natural de la población para 
estudiar los factores que explican 
la realidad demográfica de las po-
blaciones residentes en las áreas 

de frontera del Perú y conocer las 
semejanzas y diferencias que pre-
sentan en relación con su patrón  
nacional y con los países limítrofes. 
A continuación María Alejandra 
Fantín, desde una perspectiva que 
también entiende a las áreas fron-
terizas como espacios geográficos 
diferenciados, con dinámicas par-
ticulares, analiza las características 
sociodemográficas de la población 
residente en la frontera argentino-
paraguaya, y sus diferencias con 
la de los territorios aledaños (ex-
trafronterizos) en ambos países. A 
partir de datos provenientes de los 
Censos Nacionales de la Argenti-
na y Paraguay, la autora selecciona 
variables demográficas e indica-
dores socioeconómicos para dar 
cuenta del potencial poblacional 
de la región y de las condiciones de 
vida de sus residentes. Concluye 
que existen notables diferencias 
entre los sectores fronterizos y el 
resto de la región —en términos 
de mayor concentración de po-
blación, niveles de urbanización 
y condiciones de vida—. En tales 
disparidades confluyen factores 
derivados de las condiciones natu-
rales del territorio y de su propio 
carácter de frontera, así como de 
los procesos históricos particulares 
de ocupación y desarrollo de los 
principales centros urbanos. Por 
su parte, Eduardo Bologna estudia 
los intercambios de población en-
tre los países del Mercosur amplia-
do comparando las rondas censa-
les de los años 1990 y 2000. Sobre 
la base de los datos que provee el 
proyecto imla-celade, describe las 
principales tendencias y cambios 
que se produjeron en los intercam-
bios poblacionales de la región en 
la década del noventa, caracteri-
zando en términos sociodemográ-
ficos a las poblaciones migrantes 
regionales de cada uno de los paí-
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ses del área. Asimismo, se centra 
en tres conjuntos poblacionales 
especialmente voluminosos: los 
paraguayos y los bolivianos en la 
Argentina y los brasileños en Para-
guay, considerando con mayor de-
talle su composición. Finalmente 
Juan M. Carrón y Marcia Regina 
da Silva analizan la conformación 
de una región “binacional” en el 
área fronteriza entre Paraguay y 
Brasil, un espacio con condicio-
nes similares de suelo, clima, tipo 
de explotación agrícola, fuertes 
vínculos de relación económica, 
e incluso cualidades étnicas seme-
jantes en una porción importante 
de su población. El trabajo estudia 
las claves de esta articulación entre 
territorios y poblaciones situados 
a ambos lados del Río Paraná den-
tro de su contexto sociohistórico, 
así como los impactos demográficos, 
sociales, culturales y ambientales 
que se generan en esta zona de 
frontera.

El estudio de los fenómenos mi-
gratorios constituye siempre un 
desafío: la naturaleza diversa y 
multifacética de estos procesos —en 
los que inciden factores de orden 
económico, psicológico, social, 
demográfico, político y cultural– 
constantemente exige incorporar y 
poner en relación diferentes mira-
das, enfoques y variables. Y dadas 
las dinámicas actuales de la migra-
ción internacional, se requiere más 
que nunca fomentar este diálogo a 
nivel latinoamericano, incentivan-
do un intercambio regular entre 
investigadores y perspectivas que 
posibilite el establecimiento de 
una agenda regional de reflexión e 
investigación. En este sentido esta 
publicación ofrece un importante 
espacio de comunicación y debate, 
por lo que consideramos que cons-
tituye una referencia fundamental 

para investigadores, estudiantes y 
toda persona interesada en sumer-
girse en el complejo entramado de 
procesos sociales que atraviesan la 
actual problemática migratoria en 
la región.
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1 Investigadora Principal del conicet en el 
Centro de Estudios de Población (cenep).

Susana Novick (comp.) 
Las migraciones en América 
Latina. Políticas, Culturas y 
Estrategias, Buenos Aires, 
Editorial Catálogos, 2008

Alicia Maguid 1

Las migraciones constituyen uno 
de los hechos sociales más comple-
jos, por lo que, para su compren-
sión integral, requiere un abordaje 
que contemple sus múltiples di-
mensiones. 

En este libro se presentan doce 
artículos realizados por investiga-
dores latinoamericanos del Grupo 
de Trabajo de clacso “Migración, 
cultura y políticas” que, desde dis-
tintas disciplinas y con diversos 
enfoques metodológicos y univer-
sos de análisis, logran reflejar jus-
tamente la multidimensionalidad 
y complejidad de las migraciones 
internacionales, ejemplificando las 
variadas posibilidades de abordaje 
de este  fenómeno.

Así, a lo largo del libro conviven 
ópticas preocupadas por el nivel 

individual con las que apuntan a 
una comprensión macrosocial,  
a partir de investigaciones empí-
ricas cuali-cuantitativas, basadas 
en datos primarios y secundarios 
sobre procesos individuales, fami-
liares o colectivos.

Otro rasgo enriquecedor de varios 
trabajos es que presentan dos mi-
radas: por un lado, desde el país 
emisor o de origen, analizando 
las causas, los motivos y el contex-
to de salida; y, por otro lado, su 
contracara, desde los países de re-
cepción, encarando las formas de 
integración, las trayectorias labo-
rales y las estrategias ante políticas 
restrictivas.

La perspectiva teórica que atra-
viesa todos los trabajos del libro 
considera a las migraciones como 
resultado de las asimetrías e in-
equidades en el orden internacio-
nal vigente, caracterizado por una 
expansión económica que provocó 
mayor concentración de la riqueza 
y mayores desigualdades entre áreas 
geográficas y sectores sociales. 

Un aspecto común a los estudios 
cuyo objeto son las prácticas, me-
canismos y estrategias de los mi-
grantes en distintos contextos es el 
análisis de los procesos transnacio-
nales, tanto a través de los víncu-
los y redes migratorias establecidos 
por los migrantes en los lugares de 
destino con sus familiares, vecinos 
y amigos en el país de origen, como 
identificando  específicamente cir-
cuitos y espacios transnacionales. 

Así, Roberto Benencia  analiza las 
modalidades y dificultades de los 
migrantes limítrofes, en particu-
lar los bolivianos, para insertarse 
en el mercado de trabajo del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 

Ejemplifica claramente el proceso 
de migración transnacional bolivia-
na mediante la identificación de sus 
mecanismos de incorporación a 
territorios productivos hortícolas 
en la periferia de varios centros ur-
banos del país. En relación con los 
vínculos con las comunidades de 
procedencia distingue dos tipos: 
por un lado, vínculos fuertes con 
familiares y amigos, que constitu-
yen el corazón de la organización 
productiva; y por otro, vínculos 
débiles con los que llegan como 
mano de obra. En estos espacios 
que caracteriza como “enclaves”, 
la fuerza de trabajo inmigrante 
es dirigida por otros inmigrantes. 
Esta forma de organización en la 
horticultura les ha permitido acce-
der a un nicho protegido de opor-
tunidades para hacer una carrera 
de movilidad que denomina “la 
escalera boliviana”.

Ricardo Nobrega aborda el estudio 
de tres corrientes migratorias hacia 
San Pablo, Brasil, principal centro de 
la modernidad brasileña: la primera 
corriente corresponde a la inmigra-
ción masiva de italianos que llega-
ron entre 1887 y 1902; la segunda 
a las migraciones internas desde 
el nordeste brasileño entre 1930 y 
1990; y la tercera a la inmigración 
boliviana que se intensifica a par-
tir de finales de la década de 1980. 
Con un enfoque que considera a 
las migraciones como procesos 
transnacionales y multidimensio-
nales, analiza  cada ola migratoria 
vinculándola con los modelos de 
desarrollo vigentes en Brasil. La 
primera se enmarca en el modelo 
que denomina “la modernidad 
manufacturera”, la segunda en el 
modelo fordista y la última, origi-
nada en Bolivia, en el modelo de 
acumulación flexible. Pese a que 
ocurrieron en diferentes períodos 
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históricos y en diversas condicio-
nes estructurales, la comparación 
de las tres corrientes muestra que 
están relacionadas con la moderni-
dad brasileña, integrada a la diná-
mica del capitalismo mundial. 

Carolina Stefoni toma el caso de las 
actividades económicas vinculadas 
con la gastronomía peruana en 
Santiago de Chile para mostrar 
cómo el territorio permite el desa-
rrollo de un espacio social trans-
nacional. En primer lugar indaga 
sobre este concepto dentro de la 
discusión sobre transnacionalis-
mo, señalando que el territorio ha 
estado relativamente ausente en la 
misma. Luego, analiza el desarro-
llo de un barrio peruano y el surgi-
miento de decenas de restaurantes 
con gastronomía peruana en San-
tiago para demostrar cómo esta 
actividad permite vincular un es-
pacio social transnacional con un 
territorio en su dimensión geográ-
fica y social. Enfatiza que esta vin-
culación no conlleva una delimita-
ción física del transnacionalismo 
y que el término “espacio social 
transnacional” permite incorporar 
a los territorios y las relaciones que 
surgen del mismo como elementos 
que conforman un espacio social 
más amplio.

Además de estos artículos donde el 
objeto de observación se sitúa en 
el país receptor, el libro contiene 
tres trabajos que específicamente 
cubren circuitos migratorios inter-
nacionales poniendo la mirada en 
los lugares de origen y de destino 
de los flujos. 

El trabajo de Hinojosa Gordona-
va explica que el Departamento de 
Cochabamba, en Bolivia, es desde 
hace muchos años la región que 
expulsa mayor cantidad de emi-

grantes y que el reciente cambio de 
destino hacia España denota ele-
mentos novedosos y preocupantes 
por su impacto en el ámbito fami-
liar al que contribuye la creciente 
feminización de estos flujos. A 
partir de entrevistas realizadas a 
cochabambinos antes de emigrar 
y a sus paisanos que viven en Ma-
drid y en Barcelona, el estudio 
analiza las características sociales 
y familiares de esta migración en 
el  mercado de trabajo español, la 
importancia estratégica de la fami-
lia y de las redes para el éxito de la 
inserción en el destino, la constitu-
ción de comunidades transnacio-
nales y lo que denomina “las dos 
caras más visibles y vulnerables de 
esta dinámica: la mujer y los hijos 
e hijas”. Sostiene que se construyen 
nuevas modalidades de ser familia 
y sociedad desde espacios transna-
cionales fuertemente atravesados 
por elementos culturales que vin-
culan a las dos ciudades españolas 
con Cochabamba.

Gioconda Herrera Mosquera tam-
bién aborda la emigración hacia 
España, en este caso de las muje-
res ecuatorianas que trabajan en 
el servicio doméstico en Madrid.
Basándose en la información de 
entrevistas realizadas a mujeres in-
migrantes en España y a niños y 
parientes de mujeres migrantes en 
Ecuador, analiza la trayectoria mi-
gratoria considerando tres dimen-
siones que interactúan en el campo 
social transnacional. La primera es 
“la privatización de la reproduc-
ción social en la globalización”, 
interpretando la migración de estas 
mujeres como resultado de una cri-
sis de la reproducción social de las 
sociedades española y ecuatoriana, 
que muestra procesos de exclusión 
social y económica y de desciuda-
danización. La segunda tiene que 

ver con la inserción laboral y la 
reproducción social de las familias 
migrantes: en este marco surge la 
pérdida de estatus social junto con 
procesos de mayor autonomía gra-
cias a los ingresos que obtienen del 
trabajo doméstico, así como las 
ambigüedades respecto de la repro-
ducción y la maternidad transna-
cional. La tercera dimensión alude 
a las interacciones cotidianas con 
la sociedad española y en el inte-
rior de su comunidad, y aquí se 
analizan las percepciones de las 
propias mujeres en relación con el 
racismo y con la exclusión social. 

Liliana Rivera Sánchez se centra en 
la dinámica y formación de un cir-
cuito migratorio transnacional en-
tre la región de Mixteca del Estado 
de Puebla en México y la ciudad 
de Nueva York. Este circuito con-
tiene un nexo translocal dentro 
de México: muchos migrantes de 
Mixteca, antes de emigrar a Nueva 
York, se dirigen a Ciudad Nezahual-
cóyotl, municipio en el área metro-
politana de la ciudad de México 
que también funciona como un 
lugar intermedio para el retorno. 
Así, esta localidad constituye un 
nodo de relaciones y también un 
espacio geográfico-simbólico rele-
vante en la articulación del circui-
to. Muestra cómo los flujos de per-
sonas se concatenan en un mismo 
circuito, entendido no sólo como 
vinculación entre espacios geográ-
ficos sino como construcción de 
otros lugares conectados a través 
de vínculos y prácticas translocales 
y transnacionales.

Por último, otros artículos abor-
dan la regulación de las migracio-
nes tanto desde el punto de vista 
formal de las políticas migratorias 
y los espacios de convergencia, 
como desde las formas y mecanis-
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mos sociales de exclusión. En esta 
temática, los artículos ejemplifican 
la variedad de situaciones que ac-
tualmente existen en el continente 
americano. 

El trabajo de Sergio Caggiano 
—tomando en particular el caso 
de los bolivianos— analiza los 
principales mecanismos de con-
trol y regulación social relativos 
a los inmigrantes limítrofes en la 
Argentina, que actúan como for-
mas de jerarquización social, de 
exclusión y de rechazo del “otro”. 
Reconoce tres mecanismos espe-
cíficos de regulación que “recor-
tan un territorio subordinado, 
segregado y clandestino para los 
migrantes”: el racismo, el funda-
mentalismo social y la restricción 
a la ciudadanía. Concluye que en 
la Argentina contemporánea están 
presentes los tres mecanismos de 
regulación, que pueden coexistir y 
complementarse potenciando sus 
efectos, más allá de que en deter-
minado contexto predomine uno 
u otro. El racismo se expresa en 
que el cuerpo de los inmigrantes 
es percibido en primer plano y sus 
atributos morales aparecen “ata-
dos a sus rasgos físicos”; el funda-
mentalismo cultural está presente 
cuando la diversidad del otro es 
asumida como un dato que justifi-
ca su exclusión; y la restricción a la 
ciudadanía se manifiesta en las tra-
bas legales y administrativas para 
que los inmigrantes tengan iguales 
derechos que los nativos.

Por su parte, María Fabiana Pardo 
describe “el multiculturalismo”, 
instituido en Canadá desde 1971  
como política oficial, y luego en 
otros países de inmigración como 
Australia y Nueva Zelanda. Las po-
líticas que reconocen la diversidad 
cultural como base para construir 

la identidad y la unidad político-
cultural del país se proponen pro-
mover una nueva representación 
social de la identidad, en este caso 
canadiense, compuesta por per-
sonas con orígenes e historias di-
ferentes pero de igual estatus. La 
autora destaca los aportes teóricos 
sobre multiculturalismo y sobre 
transnacionalismo que han abier-
to nuevas formas de pensar políti-
camente la cuestión migratoria.

Eduardo Doménech desarrolla el 
concepto de “ciudadanización de 
la política migratoria” en la región 
sudamericana, para analizar lo que 
considera uno de los procesos que 
estarían modificando los modos 
de construcción de las políticas 
migratorias. El proceso de ciuda-
danización resulta de las distintas 
formas de intervención y legitima-
ción que desarrollan diversos acto-
res: los organismos internaciona-
les, los Estados y  los organismos 
de la sociedad civil —organizacio-
nes de migrantes, organismos de 
derechos humanos e instituciones 
eclesiásticas—. Concluye que ha-
bría una creciente participación de 
las organizaciones de la sociedad 
civil en la discusión y aplicación 
de políticas migratorias nacionales 
y regionales, así como un cambio 
en el enfoque de los organismos 
internacionales y los Estados hacia 
el reconocimiento de los derechos 
de los migrantes. Pero plantea el 
interrogante sobre si estos avances 
pueden permitir la concreción de 
un orden internacional alternativo 
mientras no se modifiquen los mo-
delos de desarrollo dominantes.

Susana Novick realiza un análisis 
comparativo de las tres leyes que 
regularon la migración interna-
cional en la Argentina, desde los 
comienzos de la organización na-

cional hasta los inicios del siglo 
actual. Considera que la ley refleja, 
haciéndolos más visibles, los facto-
res “ideológicos” que  la subyacen 
en cada momento histórico. La 
perspectiva histórica surge, enton-
ces, como la más adecuada para 
analizar cada una de las tres leyes, 
vinculando el marco jurídico con 
el contexto de cada momento y 
con los debates parlamentarios 
que los acompañaron. Finalmente, 
y  a partir de la incorporación de 
un conjunto de variables para ca-
racterizar al Estado, al Derecho, a 
las políticas públicas y al escenario 
demográfico respectivos, construye 
el modelo que enmarcó cada ley: el 
Modelo Fundacional (Ley del año 
1876), el Modelo Dual Expulsor 
(Ley del año 1981) y el Modelo In-
tegrador (Ley del año 2004). Este 
último modelo corresponde a la 
nueva ley migratoria que supone 
un cambio drástico con respecto a 
la anterior basada en la doctrina 
de la seguridad nacional, ya que 
apunta a fortalecer el tejido so-
ciocultural del país y a promover 
la integración social y económica 
de los inmigrantes originarios de 
los países del Mercosur, que son 
prácticamente todos los de Suda-
mérica.

M. Miriam Rodríguez Martínez 
describe las particularidades del 
proceso migratorio cubano, rela-
cionando los cambios en los flujos 
de emigración con las relaciones 
establecidas entre los Estados Uni-
dos y Cuba y, en especial, con las 
modificaciones en las políticas del 
país del norte hacia Cuba y hacia 
los inmigrantes cubanos. Distin-
gue claramente dos períodos: el 
anterior a la revolución cubana, 
hasta mediados del siglo xx,  don-
de los factores asociados con la mi-
gración son comunes a la mayoría 
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de los países de Latinoamérica; y el 
que se inicia con el triunfo de la re-
volución, donde predominan  los 
factores políticos y económicos, 
produciéndose una modificación 
de los patrones migratorios tradi-
cionales, tanto en relación con el 
aumento de los flujos como en 
cuanto a los sectores sociales que 
emigran, en función de la fuerte 
transformación en las relaciones 
entre ambos países.  Analiza cómo 
las medidas migratorias de los Es-
tados Unidos respondieron a una 
política de hostilidad hacia Cuba 
y en qué forma lograron incentivar 
en distintos períodos la emigra-
ción de los cubanos, concluyendo 
que el tema migratorio no puede 
ser utilizado como instrumento de 
presiones políticas.

Marta Inés Villa analiza las polí-
ticas públicas sobre el desplaza-
miento forzado en Colombia, 
focalizando su lectura desde las 
representaciones sociales. Colom-
bia constituye un ejemplo paradig-
mático de  las modalidades más 
dramáticas que puede asumir la 
migración: la de los desplazamien-
tos forzados de la población y la 
emigración forzada bajo la catego-
ría de refugiados. Su enfoque con-
sidera que las políticas públicas 
son una construcción social, que, 
más allá de sus aspectos normati-
vos, reflejan los sentidos y prácti-
cas presentes en una sociedad, es 
decir las representaciones sociales 
sobre estos movimientos. Después 
de describir las características de la 
migración forzada y de analizar  
las políticas y la legislación nacio-
nal en Colombia, indaga acerca de 
las representaciones que tienen las 
instituciones y empleados públi-
cos encargados del tema sobre la 
población desplazada. Concluye 
que, además de las limitaciones es-

tructurales para garantizar la rein-
serción y la reparación integral de 
los desplazados, existen otros obs-
táculos pertenecientes al campo de 
las construcciones sociales y cultu-
rales que afectan las relaciones, las 
prácticas y las políticas específicas 
sobre esta población.  
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Guillermo Velázquez y Nidia 
Formiga (coordinadores)  
Calidad de vida, diferenciación 
socio-espacial y condiciones 
sociodemográficas. Aportes 
para su estudio en la Argentina, 
Bahía Blanca, ediuns, 2008

Rodolfo Bertoncello 1

El texto se propone aportar al estu-
dio de la calidad de vida en su re-
lación con la diferenciación terri-
torial, y es el resultado del trabajo 
de un conjunto de investigadores 
convocados por esta temática en 
una sesión de las ix Jornadas de 
aepa llevadas a cabo en 2007. Re-
coge resultados de sus labores de 
reflexión teórica y de producción 
de evidencias empíricas sostenidas a 
lo largo de muchos años, y aspira 
a cubrir un área de vacancia en la 
literatura nacional. 

La preocupación por la fragmenta-
ción social, que subyace a las temá-
ticas vinculadas con la calidad de 
vida en general y con la pobreza en 
particular, atraviesa el conjunto de 

1 Investigador principal del conicet en la 
Universidad de Buenos Aires (uba).

capítulos reunidos en esta compi-
lación, en los cuales se reconoce no 
sólo el interés por contribuir a la 
definición y conceptualización del 
tema, sino también la intención 
de producir evidencia empírica so-
bre situaciones y lugares concretos 
de la Argentina. Esto último im-
plica, necesariamente, el abordaje 
de las cuestiones metodológicas y 
técnicas involucradas en esta tarea, 
así como la evaluación de datos y 
fuentes, labor cuyo valor excede el 
fin de brindar clara fundamenta-
ción a las conclusiones que se pre-
sentan en cada caso, para consti-
tuir, en sí misma, un conjunto de 
aportes útiles para la producción 
de nuevo conocimiento. 

La precitada preocupación se en-
riquece al ser relacionada con la 
dimensión espacial, la que, si bien 
se expresa en la diferenciación so-
cioterritorial (y así ha sido tratada 
habitualmente), es abordada aquí 
no sólo como expresión materia-
lizada en territorio de la dinámica 
social, sino como parte constituti-
va de la misma, lo que supone asu-
mir avances teóricos acerca de la 
especialidad de lo social que con-
tribuyen al logro de análisis ricos 
y novedosos. En este tratamiento 
hay también contribuciones me-
todológicas y técnicas de gran in-
terés, vinculadas en gran medida 
con la aplicación de sistemas de 
información geográfica que permi-
ten un riguroso procesamiento de 
la información.

Este estudio de cuestiones rela-
tivas a la fragmentación social 
articuladas con la dimensión es-
pacial representa, sin dudas, uno 
de los aportes más significativos de  
los trabajos reunidos en esta com-
pilación, tanto por la escasez de 
trabajos previos realizados desde 

esta perspectiva, como por la ri-
queza de los resultados que se po-
nen a disposición del lector. 

La compilación incluye un conjun-
to de capítulos de autoría individual 
organizados en tres partes, prece-
didos por un interesante prólogo 
de Jorge O. Morina. La primera parte 
incluye capítulos en los que predo-
mina la preocupación por la con-
ceptualización, sin dejar de lado 
los aportes empíricos. El primero 
de ellos, escrito por Guillermo 
Velázquez, presenta los resultados 
de la elaboración y aplicación de 
un índice de bienestar para la Ar-
gentina en el año 2001. El trabajo 
expone una necesaria exploración 
conceptual en torno a la noción de 
calidad de vida y una sólida funda-
mentación de la formulación del 
índice utilizado para su análisis 
en el país, presentando y caracte-
rizando las dimensiones incluidas 
en el mismo. El estudio, llevado a 
cabo a nivel de unidades departa-
mentales para todo el país, incluye 
asimismo el análisis en diversas 
escalas de la diferenciación territo-
rial de la calidad de vida y el de la 
incidencia que dicha distribución 
territorial tiene en tales desigual-
dades. Como resultado, se presen-
ta un rico panorama del mosaico 
de subespacios articulados en el 
territorio nacional que expresa las 
desiguales condiciones de vida de 
sus poblaciones. 

El capítulo escrito por Nidia For-
miga reflexiona sobre la pobreza 
urbana y presenta los resultados 
alcanzados para el caso de la ciu-
dad de Bahía Blanca. El objetivo 
de lograr una adecuada determina-
ción del problema da lugar a una 
presentación de conceptos, instru-
mentos y técnicas vigentes sobre el 
tema de la pobreza y su despliegue 
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en el espacio urbano; y el objetivo 
de conocer la situación de la po-
breza en Bahía Blanca se refleja en 
el análisis pormenorizado del tema 
en esta ciudad, apoyado por una 
sólida base cartográfica. Por últi-
mo, la consideración de las posi-
bilidades de cambiar esta situación 
lleva a interesantes reflexiones y 
propuestas para la gestión. 

La primera parte concluye con el 
capítulo escrito por Patricia Iris 
Lucero, que, dando continuidad 
a las temáticas de los precedentes, 
aborda específicamente el lugar del 
trabajo en la configuración territo-
rial de la calidad de vida de la po-
blación argentina. Incluyendo una 
interesante conceptualización de 
“trabajo decente”, la autora se pro-
pone indagar sobre la asociación 
entre la calidad de vida y las condi-
ciones que hacen al trabajo de esta 
naturaleza, a nivel de los departa-
mentos del país en 2001. Mediante 
una estrategia metodológica con-
sistente en la elaboración de un 
índice de trabajo decente cruzado 
con el de calidad de vida, la autora 
alcanza resultados que muestran, 
entre otras cuestiones, que los lu-
gares que cuentan con una buena 
calidad de vida se caracterizan por 
poseer altos niveles de instrucción, 
mayor participación de las mujeres 
en el mercado laboral, mayor pro-
porción de ocupados que aportan 
al sistema de previsión social y ma-
yor proporción de inactivos que 
perciben jubilación o pensión.

La segunda parte del texto inclu-
ye un conjunto de capítulos que 
enfocan su interés específicamen-
te en lugares urbanos del país, 
destacándose entre estos el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
El capítulo escrito por Gisella 
Carello y Martín Moreno analiza 

los “contenidos” sociales de las 
nuevas unidades en que se divide 
la Ciudad de Buenos Aires, las Co-
munas, reconociendo su falta de 
homogeneidad y cuestionando el 
“mito” de la clara dicotomía en-
tre un sur pobre y un norte rico, 
mediante el aporte de evidencias 
sobre la mayor heterogeneidad 
que se establece en el interior de 
la Ciudad; también compara estas 
conclusiones con las que se habían 
alcanzado en trabajos previos so-
bre la división territorial preceden-
te de la Ciudad (cgp), mostrando 
los efectos que provoca el agrupa-
miento territorial en los resultados 
alcanzados. 

El trabajo de Mariana Marcos 
presenta un análisis de las caracte-
rísticas familiares en relación con 
los niveles diferenciales de bien-
estar en el amba, considerando la 
tradicional división de dicha área 
según nivel socioeconómico (Ca-
pital y 4 Conurbanos). El interés 
por comprender cómo son y cómo 
se distribuyen los fenómenos que 
caracterizan la denominada segun-
da transición demográfica da lugar 
a resultados que permiten “abrir” 
un universo de situaciones hetero-
géneas relacionadas con los niveles 
diferenciales de bienestar desple-
gados territorialmente, que suelen 
quedar ocultas en el tratamiento 
del amba como un todo.

María Belén Prieto retoma el estu-
dio de la calidad de vida urbana y 
su diferenciación socioespacial en 
la Ciudad de Bahía Blanca. Me-
diante la aplicación del índice de 
calidad de vida (que fuera propues-
to por Velázquez y que se presenta 
en su capítulo) con sus dimensio-
nes de vivienda, educación, salud 
y ambiente, la autora expone, con 
apoyo de cartografía, los resulta-

dos alcanzados, que le permiten re-
conocer en la ciudad y para el año 
2001 la existencia de cuatro anillos 
que expresan la heterogeneidad so-
cial en el territorio. De este modo, 
puede reconocer que el sector peri-
férico sur y oeste de la ciudad, al 
que se suman algunas otras áreas 
periféricas de asentamientos caren-
ciados, constituyen el espacio que 
concentra la mayor privación, al 
tiempo que las mejores condicio-
nes se localizan preferentemente 
en el micro y macrocentro y en 
algunos sectores periféricos en los 
que se emplazan barrios residen-
ciales exclusivos.

La segunda parte concluye con el 
capítulo de Victoria Mazzeo que 
aborda la situación de salud-enfer-
medad en la primera infancia y sus 
dimensiones espaciales, en la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el período 
1991-2001. Mediante un riguroso y 
adecuado tratamiento de la infor-
mación que permite analizar las 
relaciones espaciales entre la salud-
enfermedad en la primera infancia 
y la desigualdad social en la Ciu-
dad, acompañado de una clara ex-
plicitación de los antecedentes del 
tema, la autora muestra cómo, aun 
en el distrito mejor posicionado 
del país en estas cuestiones, las des-
igualdades están presentes marcan-
do “territorios de exclusión” nítida-
mente diferenciados en el interior 
de la Ciudad. La resolución de esta 
situación de inequidad, sostiene la 
autora, requiere la definición de 
políticas más inclusivas, dirigidas 
a integrar a los sectores carenciados 
de la Ciudad y que presten especial 
atención a los niños.

Dos capítulos han sido incluidos 
en la tercera parte del libro, orien-
tada a las cuestiones metodológi-
cas. El primero de ellos, escrito por 
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Julia Patricia Ortiz de D’Arterio y 
Horacio Madariaga, analiza la ca-
lidad de vida en localidades rura-
les de la provincia de Tucumán. El 
trabajo incluye una revisión de las 
variables tradicionalmente utiliza-
das en la medición de la calidad de 
vida y una discusión acerca de su 
aplicación al hábitat rural concen-
trado. Luego de definir en forma 
fundamentada un indicador com-
puesto (que incluye dimensiones 
tales como demográfica, educativa, 
familiar, socioeconómica, vivienda 
e infraestructura pública, ambien-
tal), elaborado sobre la base de in-
formación secundaria y primaria, 
los autores lo aplican al análisis del 
ámbito rural tucumano, obtenien-
do resultados de gran interés tanto 
por su potencial para la descrip-
ción del caso como por aportar al 
conocimiento de un ámbito que, 
como el rural, es poco conocido 
en el país. D’Arterio y Madariaga 
no sólo muestran la heterogenei-
dad de situaciones que se presen-
tan en los asentamientos analiza-
dos; también ponen en evidencia 
que, en general, todos ellos presen-
tan condiciones que distan de 
los valores óptimos esperables  
de calidad de vida: sobre un ópti-
mo de 100 puntos, “la mitad de las 
localidades no alcanzan el valor 50 
del índice, y solamente una quinta 
parte del total supera el valor 60”.

El último capítulo, escrito por 
María Marta Santillán Pizarro, es-
tudia la heterogeneidad de la po-
breza en la ciudad de Córdoba a 
nivel de fracciones censales, lo que 
representa también una oportuni-
dad para reflexionar acerca de los 
alcances de las metodologías de 
escala micro. Luego de una minu-
ciosa presentación de las diversas 
medidas para analizar la pobreza, 
la autora alcanza una caracteriza-

ción del tema en la ciudad a par-
tir de la clasificación de ochenta 
y cuatro fracciones censales según la 
similitud en la composición de  
la pobreza; realiza una clasificación 
de ocho tipos de fracciones según 
la incidencia y la concentración de 
cada tipo de pobreza, y caracteriza 
a las clases de fracciones respecto 
de los tipos de pobreza predomi-
nante y de los perfiles sociodemo-
gráficos de la población que las 
componen.







Marcos Zimmermann (2008), “Obelisco”.
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En curso y concluidas

TÍTULO DEL PROyECTO: Las sustancias 
psicoacticas y sus consumidores: la 
construcción de representaciones sociales 
en la Ciudad de Buenos Aires 

PALABRAS CLAVE: Usos de drogas, 
representaciones sociales, adicciones

INVESTIGADOR A CARGO: Andrés A. Mecha

DIRECTORA: Ana Maria Epele

INSTITUCIóN: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (iigg)

FECHA DE INICIO: septiembre de 2004
FECHA DE CONCLUSIóN: septiembre de 2009

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta investigación aborda la construcción social del 
problema de “la droga” desde la teoría de las repre-
sentaciones sociales. Dado que lo social atraviesa 
tanto a los consumidores como a las sustancias, al 
tiempo que estas poseen determinadas característi-
cas farmacológicas, consideramos que este tipo de 
abordaje es clave en la problemática.

La teoría de las representaciones sociales indaga 
un conjunto de conceptos y explicaciones que se 
originan en la vida cotidiana, en el curso de las 
comunicaciones diarias; por lo tanto, su objeto 
son el sentido común y los procesos por los que se 
crean realidades. La pertinencia de su estudio en el 
campo de los efectos de las sustancias psicoactivas 
y de los consumidores surge de la relevancia que 
está adquiriendo la problemática en las sociedades 
occidentales, y particularmente en nuestro país, 
donde en ciertas ocasiones despierta una verdadera 
alarma social. 

Los objetivos generales de la investigación son dos:

1.

 

2.

 

Metodológicamente se utilizarán dos tipos de ins-
trumentos: grupos focales (Petracci, Ibáñez, 1979; 
Valles, 1997) y cuestionarios semi-estructurados 
con informantes clave. En ellos se aplicarán, ade-
más, preguntas de asociación libre de palabras res-
pecto del constructo  sustancias psicoactivas y sus 
consumidores (drogas, consumidor, enfermo, adic-
ción, consumidor social, uso de drogas, tratamien-
to compulsivo, etcétera).

Para los grupos focales se utilizará una “muestra 
teórica”, propia de un abordaje cualitativo (Bauer y 
Gaskell, 2000), con criterio de saturación para de-
terminar el tamaño de la misma (Montero, 1995). 
La población de estudio estará conformada por 
adultos que posean entre 16 y 70 años, pertenecien-
tes a la clase media y baja de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de algunos distritos del conurba-
no bonaerense. Los sujetos serán agrupados por su 
proximidad a las sustancias psicoactivas prohibidas 
por la ley.

Publicaciones de resultados parciales y finales

Mecha, Andrés A. (2006a), “Teoría de las Represen-
taciones Sociales e Intervenciones en Salud Men-
tal”, en Memorias de las xiii Jornadas de Investiga-
ción y ii Encuentro de Investigadores en Psicología 
del Mercosur, Tomo i, Ediciones de la Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires.

Describir, analizar y comparar las representa-
ciones sociales de las sustancias psicoactivas y 
de sus consumidores en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Indagar la impronta dejada por los modelos 
de abordaje del tema en las representaciones 
sociales de las sustancias psicoactivas y de sus 
consumidores, identificando y analizando las 
formas en que estos modelos se reproducen y/o 
modifican.
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Las investigaciones que analizan la vinculación en-
tre la salud y las migraciones sugieren que la condi-
ción de migración puede incidir en la salud de las 
poblaciones de diversas maneras. El contacto con 
las pautas culturales de la nueva sociedad, la deci-
sión de migrar como un proyecto para mejorar las 
condiciones de vida y la mayor accesibilidad a los 
sistemas de salud pueden afectar la conducta repro-
ductiva de las mujeres provenientes de Paraguay. 
Estas cuestiones todavía no se han investigado en 
profundidad, y hacerlo permitirá conocer mejor la 
situación que presenta este colectivo migrante.

El objetivo general de esta tesis es estudiar la dimen-
sión cultural de las prácticas anticonceptivas de las 
migrantes paraguayas adultas jóvenes residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires e indagar 
acerca de la manera en que su situación migratoria 
impacta en sus ideas y conductas reproductivas.

Los objetivos específicos son: 1) estudiar cómo las 
expectativas y los significados otorgados a la mater-
nidad, la familia y los hijos y las imágenes de gé-
nero que presenta el grupo estudiado se vinculan a 
sus conductas reproductivas; 2) describir e interpre-
tar de qué manera su trayectoria migratoria incide 
en sus visiones y prácticas actuales relacionadas con 
su salud reproductiva en general y con la anticon-
cepción en particular; 3) estudiar el vínculo que el 
grupo mantiene con el sistema de salud argentino, 
y analizar la manera en que esto afecta su conducta 
reproductiva y sus prácticas anticonceptivas.

El estudio propuesto es de naturaleza exploratoria 
y descriptiva. Se utilizan técnicas cualitativas para 
dar cuenta de este fenómeno social. Mediante la 
técnica de “bola de nieve”, se seleccionó una mues-
tra no probabilística de 20 mujeres de entre 19 y 
30 años, con cuotas construidas sobre la base de la 
antigüedad migratoria y la edad de las jóvenes.

contacto: Lucía Wang   
lupa1@ciudad.com.ar

--------------------- (2006b), “Sustancias Psicoactivas y En-
fermedad Mental, Desarrollo de un Concepto”, en 
Memorias de las xiii Jornadas de Investigación y Se-
gundo Encuentro de Investigadores en Psicología 
del Mercosur, Tomo ii, Ediciones de la Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires.

--------------------- (2007a), “El Anclaje y la Sociogénesis 
en las Representaciones Sociales”, en ii Jornadas 
Nacionales de Representaciones Sociales, Univer-
sidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de 
Quilmes, cd-rom.
 
--------------------- (2007b), “Los Jóvenes y sus Representa-
ciones de las Sustancias Psicoactivas“, en i Reunión 
Nacional de Investigadores en Juventudes, Univer-
sidad Nacional de La Plata, cd-rom.

--------------------- (2007c), “Representaciones Sociales, 
minorías activas y memoria social”, en ii Jornadas 
Nacionales de Representaciones Sociales, Universi-
dad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos 
Aires.

contacto: Andrés A. Mecha 
amecha@psi.uba.ar

TÍTULO DEL PROyECTO: Cultura y anticoncepción 
en jóvenes migrantes paraguayas residentes en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires

PALABRAS CLAVE: Cultura, anticoncepción,
 migración, salud, género

MAESTRANDA: Lucía Wang (candidata al 
doctorado en Ciencias Sociales de la uba)

DIRECTORA: Edith Alejandra Pantelides

INSTITUCIóN: Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires (uba), Maestría 
en Comunicación y Cultura

FECHA DE INICIO: abril de 2007 
FECHA DE CONCLUSIóN: abril de 2010
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Tesis de Posgrado

TÍTULO: Mortalidad por suicidios y juventud en 
Argentina

PALABRAS CLAVE: Mortalidad, suicidio, muertes 
violentas, causas de mortalidad, juventud

MAESTRANDA:  Deborah Altieri

DIRECTORA: Dra. Victoria Mazzeo

INSTITUCIóN: Universidad Nacional de Luján 
(unlu)

DEFENSA APROBADA: septiembre de 2008

Problema, objetivos y métodos de la investigación

El suicidio es una de las principales causas de muer-
te entre los adolescentes y jóvenes a nivel mundial. 
Junto con los homicidios y los accidentes, consti-
tuye el grupo de causas denominadas violentas y 
consideradas evitables.

En la Argentina, si bien las defunciones por sui-
cidio representaron desde 1980 el 1% del total de 
defunciones, entre los jóvenes (15 a 29 años), esta 
cifra más que se triplicó pasando del 4% en 1980 
al 14% en 2004 y abarcando, junto con el resto de 
las causas violentas, el 60% del total de muertes en 
ese grupo etario. 

En el acto suicida un individuo voluntariamente 
se quita la vida, no participan terceros y no hay 
negligencia, sino decisión y voluntad. Varios son 
los argumentos que desde diferentes disciplinas in-
tentan dar explicaciones a este fenómeno. Algunos 
atribuyen el acto suicida sólo a causas individuales 
y otros hacen hincapié en el peso de la sociedad, en 
sus características económicas, culturales, laborales 
y en la evolución de las relaciones sociales. 

Es cierto que el nivel de mortalidad por suicidios es 
bastante menor a la mortalidad imputable a otras 
causas, pero es importante considerar que lo rele-
vante en el estudio de este tipo de muertes es que 
las mismas se podrían evitar y reducir con políticas 
sanitarias y sociales. 

Este estudio apunta a traer “el suicidio” al ámbi-
to de la salud y de la prevención. Conocer cuáles 
son los grupos más afectados, los lugares de mayor 
riesgo, los niveles de mortalidad del fenómeno, su 
evolución y también qué es lo que se hace y lo que 
se podría hacer para reducirla, permitiría orientar a 
los especialistas a elaborar políticas de prevención. 

El objetivo principal de esta tesis es caracterizar 
demográficamente el fenómeno del suicidio en la 
Argentina, analizando su nivel y tendencia entre 
1980 y 2004 tanto por sexo como por edad, para 
el total del país y para las diferentes provincias, 
especialmente en la juventud.

La información básica utilizada fue la correspon-
diente a las defunciones totales y por causas violen-
tas registradas por el Sistema Nacional de Estadís-
ticas Vitales. En el caso de las muertes por suicidio 
publicadas por el Sistema de Estadísticas Vitales 
existe un claro subregistro. El problema principal 
es la veracidad de la certificación de las causas de 
muerte. En muchos casos se oculta la verdadera 
causa, quizás por prejuicio, reservas por vergüen-
za o trastornos familiares, y en muchos otros se 
presenta la dificultad de conocer al momento de 
certificar una muerte violenta si fue por suicidio, 
homicidio o accidente. Estas últimas, las defuncio-
nes violentas dudosas, se codifican en una catego-
ría especial —“violentas ignoradas”— y, siguiendo 
la metodología del Ministerio de Salud, no fueron 
distribuidas en este estudio entre el resto de las cau-
sas externas. 

El trabajo presenta una importante sección dedi-
cada al análisis de calidad de las defunciones. Se 
observaron los porcentajes de defunciones mal de-
finidas y de violentas no determinadas entre 1980 



50       Población de Buenos Aires

y 2005 a nivel nacional y por provincias. A partir 
de los altos porcentajes de causas violentas no de-
terminadas resultantes, se analizó la comparación 
del nivel de la mortalidad por provincias sólo para 
el último quinquenio (2000-04), y la evolución de 
la mortalidad  entre 1980-2004 sólo para ocho pro-
vincias seleccionadas con los mejores indicadores.

Se presenta además un marco internacional y una 
síntesis de las medidas de prevención existentes en 
el país y algunas recomendadas por especialistas.

Entre los principales resultados se destacan: 

- El nivel de mortalidad por suicidio de la Argen-
tina es relativamente bajo a nivel mundial, y, al 
igual que en el resto de los países presentados, es 
muy superior en los varones y tiene una elevada 
incidencia en los jóvenes. 

- El porcentaje de causas violentas no determina-
das, aunque mejoró en los últimos años, continúa 
siendo elevado. Es necesario reducir al máximo la 
cantidad de muertes registradas donde se duda si 
fueron accidente, homicidio o suicidio. 

- El promedio anual de muertes por suicidio entre 
los quinquenios 1980-84 y 2000-04 se incrementó 
de 2.000 a 3.000 casos. La tasa de mortalidad por 
suicidio, que desde 1980 se mantenía relativamen-
te estable en alrededor de 7 por cien mil, se elevó 
a partir de 1998 alcanzando su valor máximo en 
2003 (8,7 por cien mil). 

- Entre 1995-99 y 2000-04 las tasas de mortalidad 
por suicidio se incrementaron para ambos sexos en 
casi todos los grupos de edad. El mayor aumento 
se registró en los adolescentes y jóvenes entre 15 y 
24 años. 

- Se observa una masculinización de la mortalidad 
por suicidio: la tasa de mortalidad por suicidio de 
los varones, que triplicaba a la de las mujeres en 
1980-84, llegó a cuadruplicarla en el quinquenio 
2000-04. Entre los jóvenes, la tasa de los varones, 
que era el doble, también pasó a cuadriplicar a la 
de las mujeres.

- Durante el último quinquenio se registraron incre-
mentos en las tasas de mortalidad por suicidio de 
los varones en todas las jurisdicciones selecciona-
das y de las mujeres en la mayoría de ellas. Durante 
todo el período, en los varones el mayor riesgo se 
concentró claramente en el sur del país, mientras 
que en el caso de las mujeres se destacó la Capital 
Federal por su  alto riesgo. 

- Entre las recomendaciones para la prevención se 
encuentran el refuerzo de la familia así como el for-
talecimiento del vínculo del joven con la escuela. 

El suicidio debe formar parte de las preocupacio-
nes del sector público; y desde la comunidad cientí-
fica es necesario abordar la problemática en forma 
interdisciplinaria, seriamente y en profundidad.

Publicaciones de resultados parciales y finales 

Altieri, Deborah (2005), “Mortalidad por suicidios 
y juventud en Argentina”, en viii Jornadas de la 
Asociación de Estudios de Población de la Argenti-
na (aepa), sesión sobre mortalidad y condiciones de 
vida, Tandil, octubre (mimeo). 

------------------------------ (2006), “Mortalidad por suicidios 
en Argentina”, en ii Congreso Internacional de Sui-
cidología, iii Congreso Nacional sobre Suicidios y 
Problemáticas asociadas, i Jornadas Provinciales de 
“Nendivéi”, Corrientes, septiembre.
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TÍTULO: El primer observatorio social 
argentino. Estado, censos y estadísticas 
oficiales, 1869-1914

PALABRAS CLAVE: Estadísticas, censos, 
sociedad, burocracia técnica

MAESTRANDA: Lic. Claudia Daniel

DIRECTOR: Miguel A. Forte

INSTITUCIóN: Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Sociales, Maestría en 
Investigación en Ciencias Sociales

DEFENSA APROBADA: 17 de agosto de 2006

------------------------------ (2007a), “Mortalidad por suici-
dios en Argentina”, presentado en ix Jornadas de la 
Asociación de Estudios de Población de la Argenti-
na (aepa), sesión sobre mortalidad y condiciones de 
vida, Córdoba, octubre, versión cd-rom.

------------------------------ (2007b), “Mortalidad por suici-
dios en Argentina”, en vii Jornadas de Debate In-
terdisciplinario en Salud y Población, Instituto de 
Investigación Gino Germani (iigg), Buenos Aires, 
agosto.

------------------------------ (2007c), “Mortalidad por suicidios 
en Argentina. Nivel, tendencia y diferenciales”, en 
Carlos Martínez, Introducción a la Suicidología. 
Teoría, investigación e intervenciones, Buenos Ai-
res, Ed. Lugar, pp. 111 a 143.

contacto: Deborah Altieri 
deboaltieri@hotmail.com

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta tesis se propone como una interpretación so-
ciológica de la forma en que la sociedad argentina 
fue “capturada”, observada y representada, a través 
de las cifras oficiales producidas por la generación de 
estadísticos que conformó el cuerpo burocrático es-
pecializado durante el período del Estado liberal. 
Reconstruye los primeros pasos dados por este tipo 
de prácticas de objetivación de lo social en la Argen-
tina moderna, entre las que se encuentra la labor de 
la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos 
Aires, inscribiéndolas en las condiciones sociohis-
tóricas de su emergencia. La tesis analiza la forma 
particular de producción de claves de interpretación 
de la sociedad realizada a través de las estadísticas 
oficiales, en el período 1869-1914, en la Argentina, 
pero rescatando las particularidades pautadas por las 
cifras de nivel municipal y sus figuras técnicas de 
un proceso conjunto de construcción de lo que se 
denominó un observatorio social de escala nacional 
que llevó a consolidar a la sociedad argentina como 
objeto de observación y registro.

Sus objetivos específicos son: a) describir el proceso 
histórico de conformación del aparato estadístico 
nacional, a través del análisis de la legislación en 
la materia, los recursos financieros asignados y los 
obstáculos a su institucionalización; b) conocer 
la inscripción social, la formación cultural y las 
inclinaciones político-ideológicas del grupo de es-
tadígrafos, figuras centrales del proceso de institu-
cionalización de las prácticas estadísticas en el país, 
mediante una reconstrucción de sus trayectorias 
biográficas e institucionales; c) identificar y descri-
bir la concepción de la sociedad que subyace al dis-
curso estadístico del período, a partir del análisis 
de las publicaciones regulares de las diferentes ofi-
cinas, así como de los censos nacionales (de 1869, 
1895 y 1914); d) analizar el proceso de objetivación 
por el cual el lenguaje estadístico del período cons-
truyó ciertas representaciones sociales, también so-
bre la base de dichos documentos oficiales.
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Publicaciones de resultados parciales y finales 

La tesis fue defendida ante un jurado constituido 
por Susana Novick, Ana Lía Kornblit y Eduardo 
Rinesi, y fue aprobada con recomendación para 
publicación.

contacto: Claudia Daniel 
claudiadaniel@gmail.com

TÍTULO: Familia, pareja y sexualidad en Buenos 
Aires (1950-1975). Patrones, convenciones y 
modelos en una época de cambio cultural

PALABRAS CLAVE: Historia, familia, sexualidad, 
años sesenta, cultura

DOCTORANDA: Isabella Cosse

DIRECTOR: Eduardo Míguez

INSTITUCIóN: Universidad de San Andrés

DEFENSA APROBADA: 2008

Problema, objetivos y métodos de la investigación 

Los años sesenta conformaron una época de mu-
taciones radicales que afectaron los más diversos 
planos de la vida social. El problema de la tesis 
radicó en entender las transformaciones en el pla-
no del modelo familiar instituido. La investigación 
apuntó a comprender los cambios culturales que 
modelaron los cuestionamientos en clave genera-
cional a la moral instituida. Para avanzar en este 
problema, se reconstruyeron las transformaciones 
en las convenciones sociales (entendidas como 
los códigos de conducta y los sistemas de signi-
ficados) que pautaban el cortejo y la unión en la 

Ciudad de Buenos Aires entre 1950 y 1975. Más 
concretamente, se analizaron los nuevos estilos fe-
meninos y masculinos, con intenciones de com-
prender las modificaciones que influyeron en los 
cambios en la pareja, las transformaciones en las 
pautas del cortejo y el noviazgo, los patrones de 
cambio en la sexualidad y las nuevas valoraciones 
del matrimonio, las uniones libres y el divorcio. En 
función de estos objetivos se priorizaron fuentes 
de circulación pública y masiva como códigos de 
comportamiento, programas radiales, comedias te-
levisivas, manuales de crianza de los niños y libros 
de sexología, además de registros más usuales como 
entrevistas a informantes clave y a protagonistas, 
ensayos, información estadística y censal, etc. Estas 
fuentes fueron analizadas con herramientas meto-
dológicas del campo de la historia de la familia, 
de los estudios culturales y de género. Los resulta-
dos muestran que no existió un único patrón de 
cambio sino múltiples fisuras que variaron según 
la pertenencia sociocultural, generacional y de género 
pero que, en su conjunto, significaron un cuestio-
namiento a las bases del modelo instituido a me-
diados de siglo.

Publicaciones de resultados parciales y finales 

Cosse, Isabella (2004), “Germán Leopoldo García 
y Nanina: claves de lectura para una novela de los 
60”, en Revista de Literatura Hispamérica, College 
Park, Latin American Studies Center, University of 
Maryland, nª 96, pp. 103-114.

-------------------------- (2006), “Cultura y sexualidad en la 
Argentina de los 60: usos y resignificaciones de la 
experiencia trasnacional”, en Estudios interdisci-
plinarios de América Latina y el Caribe, vol. 17, nª 
1, enero-junio, pp. 39-60.

-------------------------- (2007), “Relaciones de pareja a me-
diados de siglo en las representaciones de la radio 
porteña: entre sueños románticos y visos de rea-
lidad”, en Estudios Sociológicos, vol. xxv, nª 73, 
México, enero-abril, pp. 131-153.
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-------------------------- (2008), “Probando la libertad: cam-
bios y continuidades en el cortejo y el noviazgo 
entre los jóvenes porteños (1950-1970)”, Entrepasa-
dos, Año xvii, nª 39, Buenos Aires, pp. 31-47.

-------------------------- (2009a), “Los nuevos prototipos fe-
meninos en los años 60 y 70: de la mujer doméstica 
a la joven ‘liberada’”, en A. Andujar, D. D`Antonio, 
K. Grammático, F. Gil Lozano, M. L. Rosa y V. Pita 
(comps.), Historia, Género y Política en los 70, Bue-
nos Aires, Editorial Luxemburg (en prensa).

-------------------------- (2009b), “Progenitores y adolescen-
tes en la encrucijada de los cambios de los años 
sesenta. La mirada de Eva Giberti”, en Revista Es-
cuela de Historia, Salta, Universidad Nacional de 
Salta (en prensa).

-------------------------- (2009c), “Familia, sexualidad y gé-
nero en los años 60. Pensar los cambios desde la 
Argentina: algunos desafíos y problemas”, en Te-
mas y Debates, Rosario, Universidad Nacional de 
Rosario (en prensa).

-------------------------- (2009d), “El modelo conyugal en la 
Ciudad de Buenos Aires de la segunda posguerra: el 
compañerismo de complementariedad y el impulso 
familiarista”, en Trabajos y Comunicaciones, La Pla-
ta, Universidad Nacional de la Plata (en prensa).

-------------------------- (2009e), “Del matrimonio a la pare-
ja: continuidades y rupturas en el modelo conyugal 
en la Argentina de los años 60”, en Anuario Insti-
tuto de Estudios Histórico y Sociales, Tandil, Uni-
versidad Nacional del Centro, nª 23 (en prensa).

contacto: Isabella Cosse 
icosse@mail.retina.ar
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xxvii Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología (alas) 2009

Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires (uba), 
Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto 
al 4 de septiembre de 2009

Bajo los ejes temáticos “Depredación de Recur-
sos Naturales, Democracia Participativa, Esce-
narios Productivos y Construcción de Cono-
cimiento”,  la Asociación Latinoamericana de 
Sociología (alas) convoca a su xxvii Congreso 
a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires. 
Los objetivos de trabajo que guiarán el evento 
son los siguientes: 

1.

 

2. 

3. 

Durante más de medio siglo, alas no ha cesado 
de colocar en un debate crítico a la realidad so-
cial latinoamericana, estableciendo un lenguaje 
propio que la distingue. El xxvii Congreso alas 
2009 en Buenos Aires se constituye así en una 

“Latinoamérica Interrogada. América Latina Cuestionada”

Dar continuidad sistemática a la agenda in-
ternacional de intercambio científico para 
el avance transdisciplinario en Sociología y 
Ciencias Sociales e incentivar el intercambio 
con el público en general.

Consolidar las redes y los movimientos aca-
démicos, como así también las producciones 
editoriales y culturales (Red de Carreras de 
Sociología y Ciencias Sociales, Red de Revis-
tas de Ciencias Sociales, Hemeroteca científi-
ca virtual redalyc-alas, Revista y Boletín alas 
y dispositivos institucionales asociados). 

Producir documentos y bibliografía, y desa-
rrollar líneas de investigación en los campos 
de aplicación señalados, a partir de la coope-
ración científica entre investigadores e insti-
tuciones universitarias latinoamericanas. 
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gran oportunidad de encuentro para la Socio-
logía y las Ciencias Sociales, un motivo para 
consolidar el movimiento intelectual latino-
americano en Ciencias Sociales y un impulso 
para fortalecer la participación multitudinaria 
y diversa. La invitación ha quedado fijada como 
un desafío común de responsabilidades, reno-
vando la base material del encuentro dialógico, 
infraestructura necesaria para la interrogación 
científica, académica, social y cultural. 

Los grupos de trabajo se constituirán a partir 
de estos ejes: 

• Ciencia, tecnología e innovación
• Ciudades latinoamericanas en el nuevo mi-

lenio
• Consumos culturales y medios de comuni-

cación
• Control social, legitimidad y seguridad ciu-

dadana
• Democracia y seguridad. Defensa y promo-

ción de derechos humanos
• Desarrollo rural, globalización y crisis
• Desarrollo territorial, regional y local: des-

igualdades y descentralización
• Desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social
• Educación y desigualdad social
• Estructura social, dinámica demográfica y 

migraciones
• Estudios políticos y sociojurídicos
• Género, desigualdades y ciudadanía
• Globalización, integración regional y rela-

ciones internacionales
• Hegemonía estadounidense, neoliberalismo 

y alternativas de desarrollo en América Latina
• Imaginarios sociales y construcción histórica 

y cultural
• Interculturalidad: pueblos originarios, afro y 

asiáticos en Latinoamérica y el Caribe
• Medio ambiente, sociedad y desarrollo sus-

tentable
• Metodología y epistemología de las ciencias 

sociales

• Movimientos campesinos e indígenas en 
América Latina

• Pensamiento latinoamericano y teoría social
• Reestructuración productiva, trabajo y do-

minación social
• Reforma del Estado, gobernabilidad y de-

mocracia
• Salud y seguridad social: transformaciones 

sociales e impactos en la población
• Socialización y violencia
• Sociedad civil: protestas y movimientos sociales
• Sociología de la infancia y juventud
• Sociología de la religión
• Sociología de las emociones y del cuerpo
• Sociología del deporte, ocio y tiempo libre.

Además de los intercambios previstos en el 
desarrollo de los Grupos de Trabajo, se pro-
ponen cuatro modalidades de participación: 
Paneles Temáticos, Mesas Redondas, Foros y 
Espacios de Coordinación. Los Paneles Temá-
ticos se integrarán con invitados especiales por 
la Comisión Organizadora, mientras que las 
Mesas Redondas se organizarán a propuesta de 
los Coordinadores de los Grupos de Trabajo. 
Por su parte, los Foros y los Espacios de Co-
ordinación serán actividades autofinanciadas 
que se estructurarán por la iniciativa de los 
participantes activos del congreso en todas sus 
categorías.

Toda la información acerca de estas modalida-
des así como sobre las normas para la inscrip-
ción y presentación de ponencias y de resúme-
nes puede consultarse en: www.alas.fsoc.uba.ar
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Primer Congreso de sociólogos de la Provincia de 
Buenos Aires

La Plata, 1, 2 y 3 de julio de 2009 

El Colegio de Sociólogos de la Provincia de 
Buenos Aires convoca a su Primer Congreso de 
Sociólogos a realizarse en el Centro Cultural 
Malvinas Argentinas de la Ciudad de La Plata. 

El mismo tiene como objetivo:

1.

 

2. 

3. 

Las sesiones estarán organizadas en seis ejes te-
máticos que incluyen, cada uno, un conjunto 
de mesas específicas sobre las que se presentarán 
determinadas ponencias, experiencias de trabajo 
y otro tipo de comunicaciones científicas.

Cada eje temático estará precedido y abierto 
por una Conferencia Central cuyo panel estará 
integrado por prestigiosos especialistas. 

Descripción de los ejes temáticos:

“La urgencia de la Sociología y la intervención profesional de los sociólogos 
en el contexto de la Provincia de Buenos Aires”

Reflexionar sobre la realidad de la Provin-
cia de Buenos Aires dentro del marco de las 
transformaciones sociales, políticas, econó-
micas y culturales de la Argentina y el mun-
do contemporáneo.

Analizar, debatir y proponer acciones, polí-
ticas públicas y sectoriales que legitimen el 
rol profesional de las sociólogas y los soció-
logos como científicos sociales.

Generar un espacio de debate e intercambio 
sobre la realidad profesional, científica y 
académica de las sociólogas y sociólogos en 
la República Argentina, América y Europa. 
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• La Sociología como profesión. Los sociólo-
gos como intelectuales

• Los sociólogos y su intervención en las or-
ganizaciones

• Los sociólogos y la investigación de merca-
dos, la investigación en opinión pública y 
los sistemas estadísticos

• Los sociólogos en la elaboración e imple-
mentación de las políticas públicas 

• Los sociólogos y la actividad profesional en 
las áreas salud, administración de justicia y 
educación

• Los sociólogos y la construcción de la reali-
dad: imagen y medios de comunicación.

El listado de las mesas de trabajo que integran 
cada uno de los ejes, así como las normas de 
inscripción y los calendarios para la entrega de 
resúmenes y ponencias pueden consultarse en:

www.colsociologospba.org.ar/1er_congreso_
sociologos_pba2009.htm
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9º Congreso Nacional de Estudios de Trabajo

Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2009

La Asociación Argentina de Especialistas en 
Estudios del Trabajo (aset) convoca al 9ª Con-
greso Nacional de Estudios del Trabajo a de-
sarrollarse del 5 al 7 de agosto de 2009 en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires (uba).

Los grupos temáticos abarcarán las siguientes 
problemáticas: 

1.  Dinámica del mercado de trabajo
2.  Distribución del ingreso y evolución salarial 
3.  Calidad del trabajo y del empleo y formas 
  de inserción laboral
4.  Trabajo y estructura socioocupacional 
5.  Políticas sociales, laborales y de seguridad  
 social
6.  Relaciones laborales, negociación colecti- 
 va del trabajo y acción sindical 
7.  Expresiones, intereses y estrategias en los  
 conflictos sociales
8.  Trabajo y territorio: análisis regionales de  
 los mercados laborales 

9.  Reestructuración, tercerización y deslocali- 
 zación: los cambios en el trabajo
10.  Educación y formación para el trabajo
11.  Identidades, cultura y formas de concien- 
 cia en el trabajo
12.  Producción y autogestión del trabajo en   
 la economía social
13.  Salud, condiciones y medio ambiente de  
 trabajo
14.  Trabajo agrario y empleo rural
15.  Género, trabajo y mercado laboral
16.  Migraciones, trabajo y mercado laboral
17.  Juventud, trayectorias de inserción y sen-  
 tidos del trabajo
18.  Cambios empresariales: actores, articula- 
 ciones productivas y entornos institucionales.

Las normas para la inscripción de trabajos y 
los calendarios para la entrega de resúmenes y 
ponencias pueden consultarse en: 

www.aset.org.ar
Correo electrónico: a-s-e-t@fibertel.com.ar
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Normas de presentación para los colaboradores

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, acepta colaboraciones que aborden 
cuestiones relacionadas con el campo de la demografía 
referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a 
la Aglomeración Gran Buenos Aires (siempre que se in-
dividualice a la Ciudad Autónoma), así como estudios 
comparados de la Ciudad y/o Aglomeración con otras 
jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero. Los 
trabajos pueden ser:

• Artículos de investigación empírica o teórica
• Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular
• Notas de crítica de libros

El Comité Técnico de la Revista determinará si los tra-
bajos, que deben ser inéditos y no sometidos a la consi-
deración de otras publicaciones, se ajustan a las normas 
de presentación. Una vez aceptados, se enviarán para 
su revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes 
determinarán la viabilidad o no de su publicación. Los 
requisitos formales a los que las colaboraciones deberán 
atenerse son los que enumeramos a continuación:

1. Las colaboraciones deberán contener los siguientes da-
tos: título del artículo, nombre completo del autor, insti-
tución a la que pertenece, cargo que desempeña, número 
de teléfono, dirección electrónica.

2. La extensión total de las contribuciones, incluyendo 
bibliografía, cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente: 
para los artículos de investigación empírica o teórica has-
ta 30 páginas, para las notas sobre problemas o tópicos 
particulares hasta 20 páginas y para las notas de crítica de 
libros hasta 8 páginas.

3. Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a 
espacio y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en 
hoja tamaño A4 y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas 
deberán estar numeradas en el margen inferior derecho, 
incluyendo la bibliografía y anexos si los hubiera.

4. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el 
que se insertarán los gráficos y cuadros que se elaborarán 
en Excel versión 97 o posterior.

5. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en 
inglés) de 12 líneas como máximo, donde se destaquen 
los más importantes aportes del trabajo. Asimismo, se 
incluirán hasta cinco palabras clave (en español e inglés) 
que permitan identificar el contenido del artículo/nota.

6. Las notas al pie de página deberán reducirse al máxi-
mo posible e ir numeradas correlativamente. Las mismas 
no reemplazan a las citas bibliográficas.

7. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo 
del artículo/nota de la siguiente manera: (Autor/es, año, 
páginas). En el caso de haber varias referencias de un 
mismo autor correspondientes al mismo año de edición 

se procederá del siguiente modo:

 Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera.
 Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera.

8. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográfi-
cas se incluirá al final del texto respetando el siguiente 
formato.

 Libros:
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran Bue-
nos Aires. Expansión espacial y crecimiento demográfico 
entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba.

 Artículo en una revista:
Cerrutti, Marcela (2005), “La migración peruana a la Ciu-
dad de Buenos Aires: su evolución y características”, en 
Población de Buenos Aires, año 2, nª 2, Buenos Aires, 
Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, septiembre, pp. 7-25.

 Ponencias o documentos:
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), “Internal migration 
and changing urbanization patterns in Cuba”, documen-
to presentado al Anual Meeting of the Population Asso-
ciation of America, Washington d. c.

Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la 
formación de la familia: evidencias de la Encuesta Anual 
de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, ponencia 
presentada a las vii Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población, Tafí del Valle, Tucumán.  

 Libro editado por un organismo:
United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de 
la población urbana y rural, Nueva York, United Nations, 
nª S.79.xiii.9.

 Publicaciones en Internet: 
Boyd, M. y E. Grieco (2003), “Women and migration”, en 
www.migrationinformation.org

 Artículo editado en un libro editado o compilado 
por otro u otros autores:
Rivas, Elsa (1991), “Mercado y submercado de vivienda 
(alquiler de habitaciones)”, en R. Gazzoli (comp.), Inqui-
linatos y hoteles, Buenos Aires, Centro Editor de Amé-
rica Latina.

9. En todos los casos: a) cuando existen referencias de un 
mismo autor y distintos años se presentarán en orden as-
cendente de publicación; b) si se mencionan trabajos de 
un autor solo y en colaboración se indicarán primero los 
de su sola autoría y luego los publicados en colaboración, 
siguiendo, en este último caso, un orden alfabético.

10. La bibliografía sólo incluirá los trabajos citados.

11. La Dirección de la Revista se reserva el derecho de 
encargar la revisión editorial de los artículos/notas y de 
incluir los cambios necesarios, así como de adecuar los 
cuadros y los gráficos, en consulta con los autores.





Marcos Zimmermann (2008), “Plaza Italia”.
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La Encuesta Anual de Hogares (eah) de la Ciudad de Buenos 
Aires desde su inicio hasta la actualidad (2002-2008)

María E. Lago1 y Luis E. Wainer2

Este informe tiene por objetivo dar cuenta de 
los principales cambios que la Encuesta Anual 
de Hogares (eah) introdujo desde el año 2002, 
cuando se levantara la primera de dichas encues-
tas. El presente trabajo tiene como antecedente, 
y de alguna manera continúa, la nota presenta-
da por Carolina Rosas publicada en la Revista 
Población de Buenos Aires Nª 1 del año 2004: 
“Cambios y continuidades en la Encuesta 
Anual de Hogares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.

La eah, realizada por la Dirección General 
de Estadísticas y Censos (dgeyc), se propone 
brindar conocimiento sobre la situación so-
cioeconómica de la población de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de los hogares 
conformados por dicha población. El rele-
vamiento de la eah se realiza entre octubre y 
diciembre3 de cada año y recoge datos sobre di-
versos temas, entre otros: vivienda y hábitat, 
hogares y familias, fenómenos demográficos, 
salud, educación, ocupación e ingresos. El mis-
mo se realiza a viviendas particulares ocupadas 
correspondientes a los dominios (subpobla-
ciones de análisis) definidos según las carac-
terísticas del hábitat:4 “Villa”, “Inquilinato, 

1 Licenciada en Sociología de la uba, Departamento de Análisis Demográ-
fico de la dgeyc del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 Licenciado en Sociología de la uba, Departamento de Análisis Demográ-
fico de la dgeyc del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 Para el año 2007, la eah se realizó durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero de 2008.
4 En el año 2003, la división por dominios estaba presentada como 
“villas” y “no-villas”. En el año 2002, la eah no hizo distinciones entre 
dominios. El dominio “no-villa”, con el objetivo de una mejor capta-
ción de la heterogeneidad de su población, se subdividió a partir del 
año 2004 en “ihpct” y “Resto de las viviendas particulares”. 

Hotel-Pensión, Casa Tomada (ihpct)” y “Resto 
de las viviendas particulares” (Mazzeo, Lago y 
Wainer, 2008). 

Los principales rasgos de la eah son:

1. El diseño muestral (véase recuadro) que po-
sibilita disponer de información para el aná-
lisis tanto de la Ciudad en su conjunto como 
de unidades territoriales menores dentro del 
espacio de la misma.

2. Su importante plasticidad temática para 
poder responder a las diversas y cambiantes 
necesidades del conocimiento y de la gestión 
político-administrativa de la Ciudad. Esta ca-
racterística, ligada al significativo tamaño de 
su muestra, hace posible indagar con amplitud 
y detalle sobre diferentes temas o tendencias 
que se advierten en la situación económica y 
sociodemográfica de la Ciudad.

De esta manera, la eah releva información 
acerca de: 

• las características de la vivienda; 
• las características educativas, ocupacionales, 
migratorias, de percepción de ingresos y de ac-
ceso a los servicios de salud de cada uno de los 
miembros de los hogares; y 
• la composición de la población y de los 
hogares. 
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El diseño muestral de la eah se realizó con información correspondiente al Censo Nacional de Población 
de 2001, disponible en la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, con la que se establecieron las unidades de muestreo atendiendo a los objetivos de producción de 
información determinados para la encuesta, así como los tamaños de muestra correspondientes.

Desde sus inicios el diseño consiste en un muestreo de viviendas estratificado. Desde el año 2006 pasó a dividirse 
en 15 grandes estratos que representan a las Comunas5 que componen la Ciudad, con subdivisiones en cada uno 
de ellos relativas a las viviendas del tipo ihpct,6 villas y resto de viviendas, dando lugar a tres marcos muestrales 
dentro de cada Comuna: el marco 1 está compuesto por las viviendas “residenciales generales” cuyas unidades 
primarias son conglomerados de una manzana o parte de una manzana; el marco 2 de muestreo consiste en un 
listado de domicilios o casas de ihpct; y finalmente el marco 3 está conformado por las villas de cada Comuna.

El procedimiento en el marco 1 consiste en un muestreo replicado, con seis réplicas7 iguales e indepen-
dientes. En cada réplica la muestra se selecciona en dos etapas: las unidades de la primera etapa, o Uni-
dades Primarias (up) se seleccionan con probabilidad proporcional a la cantidad de viviendas, con re-
posición; en tanto que la segunda etapa consiste en una selección de viviendas con igual probabilidad 
y sin reposición. En el marco 1, cada up es un conjunto o conglomerado de viviendas que pueden ser 
una o más manzanas o bien parte de una manzana. El marco de muestreo de las unidades primarias 
es el listado de todas las up numeradas e identificadas. A partir de este marco, se selecciona la mues-
tra de estas unidades obteniendo así la muestra de up de la eah. De cada una de las up luego se obtie-
ne la segunda selección denominada Unidades Secundarias de Muestreo (us) que constituyen la selec-
ción de viviendas. En el marco 2 la selección se efectúa también en dos etapas, pero sin replicación: 
la up es el domicilio o casa del ihpct, seleccionándose con probabilidad proporcional a la cantidad aproxi-
mada de viviendas del mismo; la unidad de la segunda etapa es la vivienda ocupada al momento de la 
encuesta.8 En el marco 3, compuesto por viviendas en villas, también se utiliza un muestreo en dos etapas. 
La muestra se selecciona con probabilidad proporcional a la cantidad de hogares en cada up, con reposición. 
La cantidad de viviendas seleccionadas en cada up se mantiene constante entre las mismas, exceptuando 
algunas de ellas. Dentro de cada vivienda seleccionada, se identifican los hogares que la ocupan recabando 
todos los datos de la vivienda, del hogar y de los miembros que integran a cada uno de estos, mediante la 
administración de los cuestionarios a través de entrevistas directas. Se debe tener en cuenta que tanto el 
instrumento de recolección utilizado como las temáticas propuestas fueron mejoradas de relevamiento a 
relevamiento, siendo importante destacar que se ha procurado mantener la comparabilidad en el tiempo. 
Finalmente, y en un proceso posterior, se arman los tres dominios.

Si bien el proceso descrito es básicamente el mismo en todas las ondas, en el año 2007 —por razones presu-
puestarias— se redujo el tamaño de la muestra un 33% en el marco 1, manteniéndose los mismos tamaños 

Cuestionarios

Para la eah de los años 2002 y 2003 se utilizaron 
el Cuestionario Individual y el Cuestionario de 
Vivienda y Hogar. En 2004, si bien se mantuvo 
el Cuestionario Individual (I1), se dividió el de 
Vivienda y Hogar en “villa” y “no villa” (V1 y A1 
respectivamente). Al mismo tiempo, se aplicó el 
formulario A3 para las viviendas de tipo “Inquili-
nato, hotel y pensión”. En el año 2005, la encues-

ta volvió a presentar un solo Cuestionario de Vi-
vienda y Hogar para todas las viviendas y hogares 
(A1) y el Cuestionario Individual (I1). En 2007 
presentó los Cuestionarios de Vivienda y Hogar 
e Individual, mientras que la eah de 2008 incor-
poró el Cuestionario de Vivienda y Hogar para 
Inquilinato, Hotel-pensión y Casas tomada (A2). 
Además, en cada año se aplicaron los cuestiona-
rios Bloque Familiar y Componentes del Hogar 
(S1 para 2006, 2007 y 2008; F1 en 2004 y 2005). 
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en los marcos 2 y 3. Pero, como la muestra incorpora dos réplicas nuevas y descarta dos réplicas que perma-
necen durante 3 ondas (lo que significa una rotación del 33% de la muestra), al proceder del mismo modo 
en 2007 (pero en cuatro réplicas y reemplazando dos), la rotación pasó de 33% a 50 por ciento.

El tamaño de la muestra se fue ajustando a lo largo de los años con la consiguiente variación del total de las encuestas 
efectivas logradas.

Cuadro 1 
Tamaño de la muestra por dominio y relevamiento efectivo de viviendas, hogares y personas.
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. Años 2002/2008 

Año
Tamaño de la muestra Relevamiento efectivo1

Total 
viviendas 

Viviendas 
en Villas

Viviendas 
en ihpct

Resto de las 
viviendas Viviendas Hogares Personas

2002 9.495 356 a - 9.139 7.108 7.223 19.853
2003 9.496 374 a - 9.122 7.193 7.310 20.477
2004 9.316 374 319 8.623 7.046 7.141 19.380
2005 9.367 374 395 8.598 6.530 6.609 18.165
2006 9.385 410 422 8.553 6.761 6.886 18.799
2007 6.533 397 434 5.702 4.401 4.484 12.278
2008 9.868 415 900 b 8.553 6.963 7.077 18.594

1 Datos sin expandir.
a Viviendas en villas e Inquilinatos, hoteles-pensiones y casas tomadas.
b El aumento en el tamaño de la muestra se debe a la aplicación exclusiva de un cuestionario especial a los ihpct cuyo fin radica en la 
profundización del estudio de dicho universo.
Nota: la selección de la muestra se hace sobre las unidades secundarias, que a priori se supone que son viviendas, 
pero pueden no serlo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda). Área de Muestreo.

Principales cambios según módulo

Bloque familiar 

Este bloque, además de contar con las pregun-
tas clásicas correspondientes a la caracterización 
estructural de la población, sexo, edad, fecha de 
nacimiento y aquellas que permiten caracterizar 
el tipo de hogar y la jefatura (identificación del 
jefe y relación de parentesco con el mismo), so-

5 Hasta 2005 fueron 16 estratos que representaban los Centros de Gestión y Participación (cgp). 
6 Este subestrato se agregó a partir de 2004.
7 La muestra total se divide en seis muestras más pequeñas y de igual tamaño, donde tanto las Unidades Primarias como las Secundarias se 
seleccionan independientemente entre las seis réplicas. Cada una estima al mismo universo o población y lo efectúa independientemente 
pero con menor precisión. Luego, las estimaciones de cada una se juntan en una estimación única en el momento de producirse la esti-
mación final. Entonces, para la eah réplica es una muestra de igual tamaño e independiente de las otras que opera estimando a la misma 
población y que contribuye a la estimación total.
8 Antes del relevamiento, el encuestador realiza un listado de las viviendas ocupadas en la up y en base a esta información efectúa la selección 
aleatoria y sin reposición de las viviendas a encuestar. En los años 2004 y 2005 el listado de las viviendas ocupadas en las up seleccionadas 
se realizaba un mes antes, cuestión que se modificó posteriormente por razones operativas.

licita a los menores de 25 años que reconozcan 
entre las personas enumeradas al padre y a la 
madre. Esto permite captar familias ensambla-
das, es decir aquellas donde al menos un hijo 
convive con uno solo de sus padres biológicos y 
la nueva pareja de este. No obstante, no capta la 
filiación de los hijos solteros de 25 años y más 
que conviven en el hogar, ni los hijos menores 
de los cónyuges reincidentes del núcleo familiar 
que reside en otro hogar (Mazzeo, 2008).
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Para la captación de los núcleos conyugales se-
cundarios dentro del hogar, en la onda 2008 
se incluyó una nueva pregunta que indaga si 
las personas de 14 años y más que se encuen-
tran casadas o unidas conviven con alguna 
persona del hogar, solicitando también que 
se la identifique. Al ser incorporada reciente-
mente, la pregunta sólo se aplica a un tercio 
de la muestra, dado que, como se detalló an-
tes, se trata de una muestra panel que renueva 
dos réplicas de las seis, descartando las que 
permanecieron durante tres ondas.

Dentro de este bloque también se indaga sobre 
el estado conyugal de las personas mayores de 
14 años, es decir la situación de hecho de una 
persona respecto de su pareja actual al momen-
to de la realización de la encuesta, pregunta 
que en el año 2002 se hizo en el módulo de 
convivencia, el cual se comenta más adelante.

Educación 

Si bien la eah no es una encuesta específica para 
la medición de variables educativas, aborda al-
gunas dimensiones importantes que permiten 
detectar las problemáticas relativas al déficit y 
al perfil educativo de la población de la Ciu-
dad. En tal sentido, indaga a la población me-
nor de 3 años en cuanto a asistencia a estableci-
mientos infantiles y maternales distinguiendo 
el sector de gestión de los mismos, y a toda la 
población de 3 años y más sobre su condición 
de alfabetismo (si sabe leer y escribir) y sobre 
su asistencia a algún establecimiento educativo 
reconocido en el sistema de enseñanza formal 
(oficial), el sector de gestión del establecimien-
to (público/privado) y la distancia entre la vi-
vienda y el establecimiento escolar. Se investiga 
el máximo nivel de instrucción alcanzado de la 
población que asiste y de la población que no 
asiste pero asistió. Otro fenómeno educativo 
de interés resulta la repitencia dentro del nivel 
en curso de la población que asiste. Al mismo 
tiempo, se indaga sobre el motivo de abando-

no escolar (entre la población con niveles de 
educación incompletos) y de la no asistencia 
a un establecimiento escolar (en el caso de la 
población que nunca lo hizo).

Como se aprecia en la tabla comparativa 
(Anexo i), el bloque de preguntas sobre educa-
ción sufrió algunos cambios. En el año 2002 se 
preguntó por la dirección del establecimiento, 
por la percepción de ayuda asistencial dentro 
de las escuelas —tal como becas totales y parcia-
les, útiles y alimentos—. Y por única vez se inte-
rrogó sobre repitencia dentro del último nivel 
cursado a la población que asistía y a la que no 
asistía pero asistió, así como sobre educación 
no formal —cursos de capacitación laboral y 
cursos en general— a la población de 14 a 50 
años. Sólo en el año 2005 se preguntó por el 
medio de locomoción utilizado para trasladar-
se a la escuela (tren, subte, colectivo, auto par-
ticular, bicicleta, caminando, otros). 

Salud

En la actualidad el bloque de salud se aplica a 
toda la población. A grandes rasgos, se podría 
decir que indaga sobre la condición de afilia-
ción de toda la población a algún sistema de 
atención de salud, el uso efectivo del servicio 
de salud, el motivo de su uso, el momento y 
el lugar en donde se realizaron las consultas, la 
realización y motivo de consultas odontológi-
cas, la realización de estudios de diagnóstico 
y tratamientos, el consumo de medicamentos, 
internaciones (duración, motivo y lugar de las 
mismas), la existencia de enfermedades cróni-
cas y la autopercepción del estado general de 
salud del encuestado. Sin embargo, al igual 
que los otros bloques temáticos, sufrió cambios 
a lo largo del período 2002/2008. Hasta 2007, 
si bien también se cuenta con una batería de 
preguntas aplicadas a toda la población, se in-
dagaron subuniversos poblacionales: mujeres 
de 14 años y más, población de 60 años y más, 
niños de 0 a 24 meses, niños de 0 a 9 años, mu-
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jeres de 14 a 59 años y mujeres con hijos hasta 
2 años de edad, siendo este el principal cambio 
en relación con 2008. No obstante, las pregun-
tas aplicadas a toda la población también fue-
ron cambiando. Entre los principales cambios 
pueden destacarse: en 2002 y 2003 se indagó 
sobre la manera de pagar las consultas médi-
cas, medicamentos e internaciones; en 2007, 
2006 y 2003 se preguntó por la realización del 
test de hiv, el tipo de establecimiento en donde 
se realizó (público o privado) y la recepción de 
los resultados; sólo en el año 2002 se preguntó 
por discapacidades. 

Además, en al año 2002 se indagó a las mujeres 
de 14 años y más sobre cuidados relativos a la 
salud reproductiva (fecha del último Papanico-
lau y control ginecológico) y sobre la fecundi-
dad actual y retrospectiva (tenencia y cantidad 
de hijos nacidos vivos e hijos actualmente vivos). 
Se preguntó si los niños de 0 a 24 meses con-
sumían leche materna y otros líquidos, y por 
el uso de mamadera. Y en el grupo de niños de 
0 a 9 años que contaban con libreta de vacu-
nación, se indagó por las vacunas y las dosis 
recibidas. 

En 2003 se reiteraron las mismas preguntas 
formuladas en el año 2002 a las mujeres de 14 
años y más pero se agregaron otras tres: rea-
lización de mamografía, tiempo transcurrido 
desde la última practicada y año y mes de naci-
miento del último hijo nacido vivo. Al mismo 
tiempo, se les preguntó a las mujeres de 14 a 
59 años si estaban embarazadas (y de cuántos 
meses en el caso de las que lo estaban), número 
de controles realizados y tiempo del embarazo 
en el primer control. Para los niños de 0 a 24 
meses se preguntó la edad en meses continuan-
do con el resto de las preguntas.

En 2004 no se interrogó a las mujeres de 14 
años y más por el tiempo transcurrido desde 
el último control ginecológico y, en cambio, 
se indagó sobre el último embarazo, tipo (sim-

ple o múltiple) y cantidad de nacidos vivos. 
Se incorporaron preguntas destinadas a evaluar 
la autopercepción del estado de salud y de la 
necesidad de ayuda para realizar actividades de 
la población de 60 años y más. Por otro lado, 
esta onda suprimió las preguntas destinadas a 
la población menor de un año y a la población 
de 0 a 9 años así como las realizadas a mujeres de 
14 a 59 años relativas a situación de embarazo 
actual. 

En 2005 no se interrogó a las mujeres de 14 
años y más por el tipo (múltiple o simple) del 
último embarazo. Se eliminaron las preguntas 
destinadas a las personas mayores de 59 años, 
pero se volvió a efectuar las preguntas sobre 
los menores de un año del mismo modo que 
en el año 2003. Por su parte, en 2006 el princi-
pal cambio radicó en la inclusión de preguntas 
destinadas a mujeres con un último hijo de 
hasta 2 años: establecimiento en donde se pro-
dujo el nacimiento (centro de salud público, 
hospital público, sanatorio privado, etc.), tipo 
de parto (cesárea/natural), el peso al nacimien-
to, edad en días y meses del nacido al primer 
control y cantidad de controles en el último 
año. A su vez, se volvieron a incluir las pre-
guntas realizadas en 2003 a las mujeres de 14 
a 59 años agregando una más relativa al lugar 
de realización de la última consulta médica del 
embarazo en curso.

En 2007 sólo se mantuvieron las preguntas a 
mujeres de 14 años y más, en tanto que se supri-
mieron en 2008. Y en ambos años se eliminaron 
las correspondientes a las otras subpoblaciones.

Migración 

En relación con el módulo de Migraciones, la 
eah de 2008, del mismo modo que las ante-
riores (a excepción de la del año 2003), tomó 
a la población migrante en su conjunto inde-
pendientemente del año de llegada. En el caso 
del año 2003, la encuesta sólo se refirió a la 
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población que había llegado a la Ciudad de 
Buenos Aires durante ese mismo año. Es ne-
cesario aclarar que en el año 2004 la pregunta 
sobre lugar de nacimiento indagaba sobre el 
lugar de residencia de la madre al momento 
del nacimiento del encuestado. Habitualmen-
te, las distintas fuentes utilizan dos tipos de 
preguntas para captar el lugar de nacimiento 
de las personas: el lugar de nacimiento del en-
cuestado y la residencia habitual de la madre. 
El diseño de la eah desde el año 2005 incor-
poró las dos formulaciones permitiendo me-
dir la brecha entre ambas captaciones.9 Desde 
ese año y hasta la última eah se preguntó por 
separado el “lugar de residencia de la madre 
al momento del nacimiento del encuestado”. 
Por otro lado, a excepción de 2003, en el res-
to de los años se indagó a todas las personas 
sobre el lugar de residencia anterior al arribo 
a la Ciudad así como sobre el año de llegada 
al país, el motivo de traslado a la Ciudad y el 
año desde el que reside de forma continua en 
ella. En cuanto a las preguntas sobre la situación 
de ausencia de la Ciudad por más de un mes en 
el último año y el motivo de la misma, desde el 
2004 estas se dejaron de formular. Al mismo 
tiempo, en el Cuestionario de Vivienda y Ho-
gar en el bloque “Emigraciones en el hogar”, a 
partir del año 2004 se preguntó: sexo, país de 
nacimiento, edad y nivel educativo en el momen-
to de irse y año y lugar donde se fue, en el caso 
de aquellas personas que, habiendo integrado los 
hogares encuestados, se trasladaron a vivir fue-
ra de la Ciudad. La eah no capta la emigración  
de hogares enteros sino la de algún miembro del 
hogar encuestado. Esto quiere decir que sólo 
es una aproximación a la problemática de la 
emigración y que, de hecho, subestima su im-
portancia numérica. 

Trabajo
 
Entre los principales cambios que se fueron 
presentando en el módulo sobre Trabajo po-
demos mencionar que desde 2004 y hasta 2008 
a los desocupados antiguos trabajadores se les 
preguntó sobre el año en que dejaron el último 
trabajo, mientras que en 2002 y 2003 la pregunta 
incluía el año y el mes. Por otro lado, tan sólo 
en 2002 la encuesta interrogó sobre cantidad 
de personas que trabajaban en el establecimien-
to. Al mismo tiempo, podemos observar que 
en el mismo año a las personas desocupadas 
e inactivas se les preguntó sobre la razón por 
la cual no cobraban el seguro de desempleo, 
pregunta que luego no se volvería a formular. 
Desde 2004, a las personas ocupadas que no 
trabajaron en la semana de referencia, se les 
dejó de preguntar por el deseo de trabajar más 
horas. 

Por su parte, en el caso de todas las personas 
ocupadas, sólo en el año 2005 se indagó sobre 
el medio de locomoción utilizado para tras-
ladarse al lugar de trabajo. A aquellas perso-
nas que trabajan en su domicilio, desde el año 
2006 se les pregunta acerca de si comparten el 
trabajo con personas que viven en el hogar, la 
cantidad de las mismas y si estas son o no fa-
miliares. Asimismo, únicamente la eah de 2002 
preguntó por el sistema de jubilación al que el 
trabajador se encontraba afiliado. Cabe señalar 
que sólo en los años 2002 y 2003, se interrogó 
acerca de la edad en que el encuestado comenzó a 
trabajar. El resto de las preguntas, como puede 
observarse en la tabla del Anexo i, permanecie-
ron sin cambios.

Ingresos

En el módulo Ingresos el único cambio que se 
presentó se refiere a la pregunta sobre el monto 
total de ingresos en efectivo por trabajo en el 
mes anterior: aunque se llevó a cabo todos los 

9 eah de la Ciudad de Buenos Aires, Aspectos Demográficos 2006, Nª 
14, 2008.
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años, sólo en las encuestas de 2002 y 2003 se 
discriminaron, además, los ingresos por cada 
ocupación en los casos en que el encuestado 
tenía más de una.

Módulos especiales

Independientemente de los módulos que ya 
hemos mencionado y que se presentan en el 
Anexo i, la eah incorporó módulos temáticos 
especiales en alguna de sus ediciones. 

En el año 2002, se agregaron los módulos sobre 
convivencia, tiempo libre, participación social 
y seguridad pública. En el año 2005, se pre-
sentó un módulo especial referido a consumo 
cultural y uso del tiempo. Luego, en 2006 se 
incorporó el Cuestionario NA1 denominado 
Módulo sobre actividades infantiles y adoles-
centes.

Publicaciones

A partir de la información proveniente de la 
eah se han ido elaborando distintas publica-
ciones, entre ellas:

• Aspectos Demográficos 2002, 2003, 2004,  
 2005 y 2006
• Aspectos Educativos 2002, 2003 y 2004-2005
• Aspectos Laborales 2002, 2003 y 2004-2005
• Aspectos referidos a la Salud 2002, 2003,   
 y 2004-2005

A los efectos de adelantar los resultados de los 
diversos aspectos provenientes de la eah, se pu-
blicaron Informes de Resultados en formato 
digital. En el año 2008 se realizaron, con da-
tos de la onda 2007, los Informes Nª 344, 345, 
361, 381, 387, 388 y 389. Por su parte, en 2007 
se elaboraron los Informes Nª 311, 312, 315, 
327, 331 y 337, con datos provenientes de la 
onda 2006, mientras que con datos de la onda 
2005 se redactaron los Informes Nª 319, 321, 

328 y 329. En 2006, con datos de la onda 2005,  
se hicieron los Informes Nª 268 y 269. En 2005 se 
realizaron tres informes (los Nª 207, 212 y 225) 
con datos de la onda 2004. En 2004, con datos 
de la onda 2003, se dieron a conocer los Infor-
mes de Resultados Nª 119, 126, 130, 136, 139, 
142 y 145. Finalmente, desde 2003 se cuenta 
con el Informe Nª 99 con datos de la primera 
onda 2002. 

Otra publicación mensual que habitualmente 
difunde información proveniente de la eah es 
sec Informa (Sistema Estadístico de la Ciu-
dad). Se enumeran a continuación las Notas 
de página central, comenzando por las que se 
refieren a las temáticas más actuales:

dgeyc (marzo 2009), “Día de internacional de 
la mujer”, sec Informa, Dirección General de 
Estadística y Censos (dgeyc), Ministerio de 
Hacienda-gcba.

Santellán, M. (noviembre de 2008), “Población 
del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, sec Informa, Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos (dgeyc), Ministe-
rio de Hacienda-gcba.

Mazzeo, V. (septiembre de 2008), “El aumento 
de los hogares unipersonales en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires”, sec Informa, Direc-
ción General de Estadística y Censos (dgeyc), 
Ministerio de Hacienda-gcba.

Mazzeo, V. (enero-febrero de 2008), “La pobla-
ción en Villas de la Ciudad de Buenos Aires”, 
sec Informa, Dirección General de Estadística 
y Censos (dgeyc), Ministerio de Hacienda- 
gcba.

Mazzeo, V. (septiembre de 2007), “Cambios 
en la familia”, sec Informa, Dirección General 
de Estadística y Censos (dgeyc), Ministerio de 
Hacienda-gcba.
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Roggi, M.C. y N. Gauna (junio de 2007), “La 
situación de la mujer”, sec Informa, Dirección 
General de Estadística y Censos (dgeyc), Mi-
nisterio de Hacienda-gcba.

Triano, S. y R. Dadamia (enero-febrero de 2007), 
“Los consumos culturales de los jóvenes”, sec 
Informa, Dirección General de Estadística y 
Censos (dgeyc), Ministerio de Hacienda- gcba.

Mazzeo, V. (diciembre de 2006), “¿Con quién 
viven los jóvenes?”, sec Informa, Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos (gcba).

Mazzeo, V. (septiembre de 2006), “Situación 
conyugal de la población”, sec Informa, Direc-
ción General de Estadística y Censos (gcba).

Mazzeo, V. (junio de 2006), “Los hogares de la 
Ciudad”, sec Informa, Dirección General de 
Estadística y Censos (gcba).

Redondo, A. (abril de 2006), “La salud de los 
mayores”, sec Informa, Dirección General de 
Estadística y Censos (gcba).

dgeyc (octubre de 2005), “Encuesta Anual de 
Hogares 2004. Educación”, sec Informa, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (septiembre de 2005), “Encuesta Anual 
de Hogares 2004. Estructura por sexo y edad 
de la población de la Ciudad de Buenos Ai-
res”, sec Informa, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires-gcba.

dgeyc (agosto de 2005), “Encuesta Anual de 
Hogares 2004. Situación ocupacional e ingre-
sos laborales”, sec Informa, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (agosto de 2004), “Encuesta Anual de 
Hogares 2003. Conocimiento acerca de los 
cgp”, sec Informa, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires-gcba.

dgeyc (julio de 2004), “Encuesta Anual de Ho-
gares 2003. Aspectos laborales”, sec Informa, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (junio de 2004), “Encuesta Anual de Ho-
gares 2003. Aspectos educativos”, sec Informa, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (mayo de 2004), “Encuesta Anual de 
Hogares 2003. Aspectos referidos a la salud”, 
sec Informa, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires-gcba.

dgeyc (abril de 2004), “Encuesta Anual de Ho-
gares 2003. Vivienda y hogares”, sec Informa, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (diciembre de 2003), “Encuesta Anual 
de Hogares”, sec Informa, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (noviembre de 2003), “Encuesta Anual 
de Hogares”, sec Informa, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (septiembre de 2003), “Encuesta Anual 
de Hogares”, sec Informa, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-gcba.

dgeyc (julio de 2003), “Encuesta Anual de 
Hogares”, sec Informa, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-gcba.

En la Revista Población de Buenos Aires se 
encuentran publicados los siguientes artículos, 
notas e informe técnicos con datos provenien-
tes de la eah:

Mazzeo, V., M. Lago y L. Wainer (2008), “Hábitat 
y población: el caso de la población que vive en 
inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas 
de la Ciudad de Buenos Aires”, en Población de 
Buenos Aires, año 5, nª 2, Buenos Aires, Dirección 
General de Estadística y Censos (dgeyc), Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, abril, pp. 31-44. 
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Carello, G., P. Gratti y V. Mai (2006), “Calidad 
de vida en la Ciudad de Buenos Aires: una pro-
puesta de configuración de espacios homogé-
neos”, en Población de Buenos Aires, año 3, nª 
3, Buenos Aires, Dirección General de Estadís-
tica y Censos (dgeyc), Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, abril, pp. 7-28.

Binstock, G. (2004), “Cambios en las pautas de 
formación y disolución de la familia entre las 
mujeres de la Ciudad de Buenos Aires”, en Po-
blación de Buenos Aires, año 1, nª 0, Buenos 
Aires, Dirección General de Estadística y Cen-
sos (dgeyc), Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, julio, pp. 7-14.

Además, se presentaron diferentes cuadros en 
los Anuarios Estadísticos, publicados por la 
misma Dirección General.

Todas las publicaciones se encuentran edita-
das en formato electrónico y se puede acceder 
a ellas en la página de la dgeyc, cuya dirección 
es: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar 
También, puede solicitarse la base usuarios de la 
eah en el Centro de Documentación de la dgeyc 
(cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar). 
Por otro lado, a excepción de los Informes de 
Resultados, todas las publicaciones se editan en 
formato papel, para su distribución en institu-
ciones académicas y gubernamentales.
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Anexos

En el anexo i y a los efectos de comparar las su-
cesivas eah, se decidió listar todas las temáticas y 
variables en la columna correspondiente al año 
2008 y para el caso de variables/preguntas que, 
habiéndose efectuado entre los años 2002/2007, 
no se presentaron en el año 2008, la tabla debe 
leerse de derecha a izquierda, es decir empezan-
do desde el primer año en que se realizó la mis-
ma. En este mismo sentido de lectura, a medida 

que existió continuidad en el tiempo se consig-
na la palabra “Sí”, en caso contrario, la palabra 
“No”. En los casos en que se produjeron cam-
bios en la forma de preguntar, estos se aclaran 
en la columna del año correspondiente. 

En el Anexo ii se presentan los cuestionarios 
de relevamiento: componentes del hogar e in-
dividual.
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El Censo de 1936
Cuarto Censo General de la Ciudad de Buenos Aires

Bajo la presidencia del General Agustín P. Justo, 
la Ordenanza Nª 7.292 del día 15 de diciembre 
de 1935 autorizó al Departamento Electoral 
a proceder al levantamiento y realización del 
Cuarto Censo General de la Población, Edi-
ficación, Comercio e Industrias de la Ciudad 
de Buenos Aires, operativo que se realizó en 
ocasión del festejo del Cuarto Centenario de la 
fundación de la Ciudad. 

Se designaron como Director del censo al Sr. 
Vito N. Petrera, Subdirector al Dr. Benjamín 
Harriague y Secretario al Sr. Juan M. Vacca-
ro, quien era en ese momento el Director de 
Estadística de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. Con el fin de iniciar las ta-
reas preparatorias, el Departamento Ejecutivo 
nombró el 8 de abril de 1936 a los miembros 
de la Comisión Técnica que debía encargarse de 
realizar el censo, y luego designó al personal 
técnico. 

De esta manera, entre los días 22 y 23 de octubre 
de 1936 se realizó el Cuarto Censo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Mientras que el 22 fue el día 
fijado para completar las Cédulas, durante el 23 
los oficiales recogieron los formularios previa-
mente distribuidos en cada domicilio. Se efec-
tuó de esta forma porque no se logró contar con 
la cantidad de empleados necesarios para reali-
zar el relevamiento en un único día. Al respecto, 
la Intendencia Municipal solicitó la colabora-
ción del Poder Ejecutivo de la Nación. El 26 de 
septiembre el Presidente de la Nación dispuso 
que 8.000 empleados de distintas reparticiones 
nacionales participaran del operativo, deter-
minando la obligatoriedad de su función y 
“las penalidades en que incurrirían los que no 
cumpliesen en debida forma la misión que se 
les encomendase”.1 

En el Proyecto de Ordenanza emitido por el 
Departamento Ejecutivo sobre Censo General, 
firmado por Mariano de Vedia y Mitre y diri-
gido al Concejo Deliberante el 31 de agosto 
de 1935 se argumentaba sobre la urgente ne-
cesidad de realizar el censo, al mencionar que 
“la sola consideración de que la Ciudad de 
Buenos Aires no ha sido objeto de un Censo 
General desde el año 1909 es suficiente, a mi 
juicio, para apreciar el atraso existente en esta 
materia y la carencia de los elementos básicos 
de estudio y comparación que sólo un Censo 
puede proporcionar [...] El Censo de 1914 que 
registra los datos correspondientes a la Ciudad 
es, asimismo, en 1935, notoriamente atrasado; 
y los elementos estadísticos que se reúnen me-
diante la labor permanente del Registro Civil 
o de la Dirección de Estadísticas, a pesar de su 
indiscutible utilidad, resultan parciales e insu-
ficientes” (Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Cuarto Censo General 1936, Tomo 
i, p. 107).

1 Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Cuarto Censo General 
1936, Tomo i, Informe preliminar, “Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Nación por el cual acuerda su colaboración a las tareas del Censo”,  
Buenos Aires, 1938, p. 143.
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Con respecto a los aspectos metodológicos, este 
censo adoptó un sistema de jure (de derecho) 
dado que —teniendo en cuenta las característi-
cas propias de la ciudad y de sus habitantes— se 
consideró importante obtener la población de 
derecho con la mayor exactitud, evitando así de-
jar fuera del relevamiento a aquellas personas 
que estando domiciliadas en un lugar determi-
nado se encontraban ausentes el día del censo. 
En cuanto a la población de hecho presentada 
en las Tablas 2a y 2b (Población de hecho por 
edad, sexo y origen), se calculó a partir de la 
pregunta sobre “residencia habitual” (donde se 
consignaba calle y número), al observar las per-
sonas presentes y las que se encontraban transi-
toriamente presentes en cada domicilio al mo-
mento del censo. Entonces, a partir de la suma 
de ambos se obtuvo la población de hecho.  

Por otro lado, la adopción del sistema householder 
—esto es, delegar en el jefe de familia la respon-
sabilidad de anotar los datos correspondientes 
de los integrantes del hogar— se debió tanto a 
la extensión del territorio de la ciudad en rela-
ción con el número de empadronadores, como 
a la posibilidad de contar con un “buen nivel 
cultural” de los habitantes de la ciudad para 
realizar las tareas que les fueron requeridas. Se 
consideró como jefe de familia a quien tuviese 
a esta a su cargo así como también a aquellos 
“jefes” clasificados por cualquier otro motivo. 
Esta misma lógica se aplicó para los “jefes de 
convivencia” de las viviendas colectivas: pro-
pietarios, administradores, encargados, etc., de 
cualquier establecimiento. 

El número total de habitantes que registró este 
censo asciende a 2.415.142 personas, 1.203.518 
varones y 1.211.624 mujeres. Al mismo tiempo, 
de ese total, 1.543.107 eran nativos, 870.722 ex-
tranjeros y 1.313 de origen desconocido. Si se 
observa el crecimiento de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires en los 22 años que 

separan este censo del Censo Nacional de 1914 
(1.575.814 habitantes), se advierte que la mis-
ma aumentó 53,26%. Por su parte, mientras 
que la relación entre nativos y extranjeros para 
el año 1914 se dividía prácticamente en par-
tes iguales (50,64 y 49,36 % respectivamente), 
a partir de los datos provenientes del Censo de 
1936 se observa que el 63,93% eran nativos y el 
36,07% extranjeros. 

A comienzos de los años 30, las condiciones 
políticas y económicas mundiales redujeron el 
rol de las migraciones internacionales como 
factor contribuyente al aumento de la pobla-
ción. Este hecho influyó notablemente en 
países como la Argentina que, hasta ese mo-
mento, contaban con tal contribución. Por lo 
tanto, para el momento del censo, adquirió 
gran importancia la tasa de natalidad como 
componente del crecimiento vegetativo. Si 
bien la mortalidad en los últimos años venía 
decreciendo en forma gradual, es importante 
destacar que la tasa de natalidad presentaba 
una disminución más acelerada y con carac-
terísticas diferenciales según el país o lugar de 
residencia. Al respecto, en el Primer Tomo se 
señala, en cuanto al crecimiento vegetativo, que 
“no hay duda que no existe mejor aumento de 
la población que el que proviene de este creci-
miento, ya que se trata de habitantes perfecta-
mente adaptados al medio y tipo de ambiente. 
Pero en países poco poblados, como el nuestro, 
el crecimiento vegetativo no es suficiente para 
alcanzar, en un plazo relativamente breve, la 
densidad adecuada a su territorio, siendo pues 
indispensable contar con el valioso aporte de 
la inmigración” (Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Cuarto Censo General 1936, 
Tomo i, p. 37). 

La fecundidad según los datos del Censo de 
1936 fue analizada por Zulma Recchini, quien 
afirma que el “fenómeno de la fecundidad di-
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2 Zulma L. Recchini, La fecundidad en la Ciudad de Buenos Aires 
desde fines del siglo pasado hasta 1936, Santiago de Chile, celade, 
Serie C, 1963, p. 12. 

ferencial estaba aún en desarrollo y probable-
mente se agudizaría”.2 Asimismo, esta autora 
plantea una baja constante de la fecundidad 
por edad, un hecho que se relaciona con di-
ferenciales que se corresponderían con zonas 
de la ciudad en que predominaban distintos 
grupos socioeconómicos. Cabe mencionar que 
estas diferencias relativas disminuían en la me-
dida que aumentaba la edad; por lo tanto, eran 
más pronunciadas en mujeres en edades férti-
les. Por ejemplo, para el grupo de edad 25-29, 
la Circunscripción 1ª (Nueva Chicago) presen-
taba un promedio de hijos de 1,81, mientras 
que en la Circunscripción 20ª (“Barrio Norte”) 
era de 0,93 hijos (Recchini, 1963).

En el diseño de las Cédulas del Censo de 1936 
se observa un mayor interés en el estudio de la 
fecundidad. Se incluyeron más preguntas que 
en los censos anteriores e incluso se sobrepasa-
ron las recomendaciones internacionales para 
las tabulaciones del Censo de 1960 (Recchini, 
1963). Las preguntas sobre fecundidad se rea-
lizaron a todas las mujeres no solteras de la 
población de derecho de la ciudad (véase en 
el diseño de la cédula las preguntas 34 a 37) y 
se editaron veintiuna tablas (véase el listado). 
Se destaca que la pregunta sobre “cantidad de 
hijos tenidos” incluía los nacidos vivos y los 
nacidos muertos, excluyendo sólo los abortos, 
hecho que la diferencia de las estadísticas vita-
les de la época.

Al mismo tiempo, este censo permitió estudiar 
la fecundidad según lugar de nacimiento de la 
madre y se pudieron observar marcadas dife-
rencias: el número medio de hijos para las na-
tivas fue de 2,37, mientras entre las extranjeras 
fue de 3,24. Al respecto, el trabajo de Zulma 

Recchini muestra, tipificando las tasas de fe-
cundidad según la duración del matrimonio 
de las mujeres nativas, que los niveles prácti-
camente se igualan, llegando al número medio 
de 2,38 hijos para las extranjeras; es decir, a 
una duración igual en los años de matrimonio 
le corresponde un nivel de fecundidad muy si-
milar. Asimismo, entre las mujeres extranjeras 
se destacan los niveles de las colectividades más 
numerosas: italianas (2,62) y españolas (2,29). 

Otras de las características que distinguen al Cen-
so de 1936 respecto de los anteriores es la posi-
bilidad del análisis de las familias a partir de las 
respuestas a la pregunta sobre “relación de paren-
tesco con el jefe de la familia”, relacionada a su 
vez con la pregunta referida al estado civil de 
la población. Con respecto a esta pregunta, las 
personas censadas fueron clasificadas en sol-
teras, casadas, separadas legalmente, divorcia-
das y viudas. Esta clasificación respondió a la 
condición legal de cada individuo, sin tener en 
cuenta las situaciones de hecho. Para el estudio 
de las familias y el estado civil de la población 
se publicaron veinticinco tablas.

Se destaca que este censo incorporó la pregun-
ta sobre “país de matrimonio”, proporcionan-
do la distribución de los casados, los separados 
legalmente, divorciados y viudos por sexo en 
relación con su lugar de nacimiento, natura-
lización y según si el matrimonio se hubiese 
realizado en la Argentina o en un país extranje-
ro. En el caso de aquellas personas que habían 
contraído más de un matrimonio se solicitó 
el país del último. Es importante mencionar 
que esta pregunta resultó ser de gran utilidad 
porque permitió depurar respuestas erróneas so-
bre el estado civil de las personas que siendo 
solteras ocultaban dicha situación. 

La Ciudad de Buenos Aires en el año 1936, 
con una fecundidad en descenso y sobre todo 
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habiendo concluido el proceso inmigratorio 
internacional, presentaba una forma de or-
ganización familiar más acorde con la de las 
sociedades modernas, esto es, fundamentalmente, 
gran presencia de familias residentes en vi-
viendas independientes en todos sus estratos 
sociales. Este fenómeno fue analizado por 
Susana Torrado, quien afirma que “el censo 
capitalino de este año permite esbozar un pa-
norama bastante detallado de la composición 
de los hogares”.3 

La misma autora señala que el volumen de los 
hogares unipersonales (16,4%) era significati-
vamente alto teniendo en cuenta los niveles de 
mortalidad de la época. Al mismo tiempo, es-
tos tenían mayor presencia entre los extranjeros 
que entre los nativos (18,5% y 12,7% respecti-
vamente) y estaban mayoritariamente com-
puestos por hombres solos (76%). Asimismo, 
el 78% correspondiente a hogares conyugales 
se subdividía en familias completas (83,3%) y 
familias monoparentales (16,7%). El 5,6% res-
tante pertenecía a hogares no conyugales. Con 
respecto al tamaño medio de los hogares mul-
tipersonales, los conyugales presentaban un 
tamaño medio de 4,2 personas, mientras que 
en los no conyugales el promedio era de 3,2 
personas.  

Torrado también compara las Circunscripcio-
nes 1ª y 20ª y muestra que la principal dife-
rencia entre ellas es el número de parejas sin 
hijos: en la población más acomodada (Cir-
cunscripción 20ª) esta proporción (22,7%) más 
que duplica la correspondiente a la población 
de menores recursos de la Circunscripción 1° 
(10,6%). Inversamente, en esta última, las pa-
rejas solas con hijos son más numerosas. “Tal 
disparidad se explica quizás por la diferente 

3 Susana Torrado, Historia de la Familia en la Argentina Moderna 
(1870-2000), Buenos Aires, Ed. De la Flor, 2003, p. 414. 

4 Susana Torrado, Historia de la Familia..., ob. cit., p. 415. 

etapa del ciclo vital en el que se encuentran 
las familias de ambas áreas: más frecuentes al 
final del ciclo (cuando los hijos han dejado ya 
el hogar paterno) en la Circunscripción 20ª, 
de antiguo poblamiento; más frecuentes al co-
mienzo del ciclo (cuando las parejas comien-
zan a constituir su descendencia), en la 1ª, de 
poblamiento más reciente”.4

EL relevamiento censal

Para realizar el relevamiento se confeccionaron 
dos cédulas y una ficha: la Cédula Familiar, para 
todos los miembros de una misma familia que 
habitaban una misma casa (puede estar consti-
tuida tan sólo por una persona), incluyendo al 
personal de servicio, huéspedes, pensionistas, etc.; 
la Cédula de Convivencia, para establecimientos 
colectivos donde un grupo de personas “hace vida 
común” por exigencias de alojamiento, militares, 
de trabajo, entre otras; y la Ficha Individual, para 
ser completada y firmada exclusivamente por los 
habitantes de los establecimientos de convivencia 
y que, por lo tanto, debía acompañarse de la Cé-
dula de Convivencia.

A continuación se presentan las Cédulas de Fa-
milia y de Convivencia y la Ficha Individual 
con su instructivo. 
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Se publicaron cuatro tomos: “Informe preli-
minar”, “Masculinidad, Lugar de nacimiento, 
Alfabetismo”, “Estado civil, País de matrimo-
nio, Religión” y “Fecundidad, Familias”. Es de 
destacar que no fueron editados los resultados 
sobre condición de actividad y ocupación.

A continuación se detalla el contenido de las 
tablas compiladas y publicadas por el Censo 
de Población:

• Población de derecho por edad, sexo y origen 
• Población de hecho por edad, sexo y origen 
• Población de derecho por grupos de edad, 
sexo y masculinidad según origen 
• Población por lugar de nacimiento, grupos 
de edad y sexo 
• Población por lugar de nacimiento, grupos 
de edad y sexo según circunscripción 
• Población de 7 años y más según condición 
de alfabetismo, sexo, origen y edad 
• Población de 7 años y más por condición de 
alfabetismo, sexo, origen y edad según circuns-
cripción 
• Población de derecho (15 años y más) según 
alfabetismo por circunscripción, sexo y origen 
• Población de derecho (15 años y más) según 
alfabetismo por circunscripción, sexo, origen y 
lugar de nacimiento 
• Población de derecho por edad, sexo, estado 
civil y origen. Total y según circunscripción 
• Población de derecho por edad, sexo, estado civil y 
lugar de nacimiento. Total y según circunscripción 
• Población de derecho según sean casados, se-
parados legalmente, divorciados o viudos, por 
lugar de nacimiento, país del ultimo matrimo-
nio y sexo. Total y por circunscripción
• Población de derecho por origen, grupos de 
edad y sexo según condición de alfabetismo. 
Total y por circunscripción electoral
• Población de derecho (15 años y más) según 
religión por circunscripción, sexo y origen 
• Población de derecho según religión por 
sexo y lugar de nacimiento 

• Población de derecho (mujeres no solteras) 
según estado civil, por edad y número de hijos 
• Población de derecho (mujeres no solteras) 
según origen, por años de matrimonio y nú-
meros de hijos. Total y según circunscripción
• Población de derecho (mujeres no solteras) 
por años de matrimonio y números de hijos 
según lugar de nacimiento. Total y según cir-
cunscripción
• Población (mujeres no solteras) por grupos 
de edades al contraer matrimonio y número de 
hijos según grupos de años de matrimonio 
• Población de derecho (mujeres no solteras) 
según época que contrajeron matrimonio, por 
grupos de edades, años de matrimonio y nú-
mero de hijos 
• Población de derecho por número de hijos 
tenidos y número de hijos vivos al momento 
del censo 
• Población de derecho por número de hijos 
tenidos y número de hijos vivos al momento 
del censo según lugar de nacimiento 
• Población de derecho (mujeres no solteras) 
por promedio de hijos de cada circunscripción, 
estado civil y origen de cada circunscripción 
• Población de derecho (mujeres no solteras) 
sin hijos por grupo de edad al contraer matri-
monio, según lugar de nacimiento
• Población femenina por edad y estado ci-
vil según fecundidad. Total de la Ciudad y cir-
cunscripción
• Familias por número de miembros de la fa-
milia natural y sus componentes por grupos 
de edad, con o sin ocupación lucrativa o recur-
sos propios y sexo
• Familias según componentes de la misma, 
por número de miembros de la familia natu-
ral, grupos de edad, con o sin ocupación lu-
crativa y sexo
• Familias según tipo, por sus componentes, 
grupo de edad, ocupación y sexo
• Familias por sus componentes, sexo y rela-
ción de convivencia, según número de miem-
bros. Total y por circunscripción
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• Familias por número de sirvientes. Total y 
circunscripción
• Promedios de miembros de la familia natural 
con ocupación lucrativa según circunscripción
• Jefes de familia por sexo y estado civil según 
edad 
• Jefes de familia con cónyuge según edad de 
ambos al momento del censo
• Familias según lugar de nacimiento del jefe 
por número de miembros de la familia 
• Jefes de familia de origen extranjero según 
lugar de nacimiento
• Jefes de familia nativos por ascendencia y 
sexo según lugar de nacimiento 
• Jefes de familia nativos con cónyuge nativa 
por sexo y ascendencia de ambos 
• Promedio de la familia censal y  natural se-
gún circunscripción

Se reproducen a continuación los cuadros 
donde se presentan algunas características de 
la población: alfabetismo, estado civil y origen, 
mujeres no solteras por edad y número de hi-
jos tenidos, mujeres no solteras por número 
de hijos tenidos y de hijos vivos al momento 
del Censo, promedio de miembros con ocupa-
ción lucrativa o recursos propios por número 
de miembros de la familia natural y cirscuns-
cripción, y jefes de familia nativos por lugar de 
nacimiento, ascendencia y sexo.
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Censo de Hogares y Población Villa 31 y 31 bis 

La Dirección General de Estadísticas y Censos (dgeyc) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Mi-
nisterio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de 
Desarrollo Social, realizó, los días 28 y 29 de marzo de 
2009, el Censo de Hogares y Población en las Villa 31 y 31 
bis. El mismo se propuso conocer la situación sociodemo-
gráfica de las personas residentes en el territorio censado. 
La información obtenida a través del Censo permitirá con-
tar con datos actualizados sobre su composición por sexo, 
edad, situación conyugal, cobertura de salud, migración, 
situación educativa de la población, así como también el 
tamaño y composición de los hogares.

Encuesta de Victimización, Percepción de  
Seguridad y Evaluación de Desempeño de las 
Fuerzas Policiales en la Ciudad de Buenos Aires 

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (dgeyc), en colaboración con la 
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del 
Delito, realizó durante el mes de abril de este año la Encuesta 
de Victimización, Percepción de Seguridad y Evaluación de 
Desempeño de las Fuerzas Policiales en la Ciudad de Buenos 
Aires, operativo para el cual se visitaron alrededor de 8.500 ho-
gares de toda la Ciudad. Esta encuesta fue dispuesta por las Le-
yes Nª 2.593 y 2.883 de la Legislatura Porteña. El objetivo del 
relevamiento es recabar información cuantitativa sobre delitos 
y situaciones de violencia y conflicto ocurridos a residentes 
de la Ciudad de Buenos Aires, proporcionada por los propios 
vecinos, hayan o no puesto en conocimiento del hecho a las 
fuerzas de seguridad y/o al Ministerio Público. 

Prueba Piloto Formulario para Censo 2010 

El día 17 de mayo de 2009 se realizó en la Ciudad de Bue-
nos Aires la Prueba Piloto del formulario para el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas que será le-
vantado en el año 2010. Por medio de este operativo se 
relevaron 1.097 viviendas de tres radios, previamente defi-
nidos, correspondientes a los barrios de Villa del Parque, 
Colegiales y San Cristóbal. En cada uno de los radios se 
relevaron entre 300 y 350 viviendas. Para cada mitad de los 
radios seleccionados, se aplicaron dos tipos de formularios: 
uno básico y otro ampliado. 

Edificación de la Ciudad de Buenos Aires 2007 

Se encuentra disponible Edificación de la Ciudad de Bue-
nos Aires 2007, publicación anual de la dgeyc cuyo pro-
pósito es ofrecer un panorama de la actividad de la cons-

trucción en la Ciudad, presentando información del año 
2007. La publicación incluye, además, los resultados de la 
Encuesta de Obras en construcción y de la Encuesta por 
Muestreo a Obras Chicas, cuyos datos permiten obtener in-
dicadores sobre el estado de las obras, su duración y costo 
por metro cuadrado.

Anuario Estadístico 2007

El Anuario Estadístico 2007 ya se encuentra disponible. Se in-
cluyen temáticas como: dinámica y estructura de la población; 
hogares y familias; pobreza e ingreso; mercado laboral; salud 
de la población; estructura y dinámica productiva; educación; 
esparcimiento; seguridad social; sector público; etcétera.

Anuario Estadístico 2007. Panorama social y 
económico de la Ciudad

Esta publicación ofrece una mirada sobre los aspectos de-
mográficos, económicos y sociales de la Ciudad de Buenos 
Aires. Concebida como un complemento del Anuario Esta-
dístico, sus contenidos procuran enriquecerlo y propenden 
a orientar a los lectores en la profundización de los temas 
presentados en dicho Anuario. Fueron sus ejes temáticos 
los espacios territoriales de la Ciudad (comunas y zonas) y 
las diferencias por sexo de sus habitantes.

Indicadores de género 2008

Esta publicación fue realizada por esta Dirección General 
con el objeto de poner a disposición de los usuarios una 
síntesis de indicadores de género considerados relevantes 
para la caracterización de la situación de las mujeres de la 
Ciudad. Las áreas temáticas incluidas fueron: población, 
familia y hogares; salud; educación; ocupación e ingresos y 
participación política.

Cuaderno de Trabajo 9 del cedem

En este número se presenta el estudio sobre el empleo no 
registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tenden-
cias e impacto sobre la población asalariada, 2003-2007. La 
descripción de esta temática se basa en los datos de la En-
cuesta Anual de Hogares que releva esta Dirección General.

Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos 
Aires 25

Esta publicación elaborada por el cedem presenta una 
síntesis de la evolución de la economía nacional al tercer 
trimestre de 2008 y también resume la dinámica de la eco-
nomía local en el mismo período.
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Centro de Documentación
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les en el siguiente horario: lunes a viernes de 10 a 15 horas.
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Signos Convencionales

* Dato provisorio.
- Dato igual a cero absoluto.
0 o 0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
-0 Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa.
… Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados de la publicación.
.. Dato no significativo estadísticamente con un coeficiente de variación mayor al 30%.
. Dato no existente.
00 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%.
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
e Dato estimado.
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Tabla 1. Nacimientos anuales según Circunscripción Electoral (ce). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2002/2007 1

CE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 40.825 42.136 44.019 43.064 43.582 42.183
1 1.488 1.493 1.696 1.621 1.714 1.603
2 1.526 1.657 1.632 1.640 1.666 1.623
3 1.085 1.034 1.143 1.075 1.109 1.084
4 954 1.064 1.082 1.121 1.069 1.010
5 2.215 2.339 2.356 2.398 2.288 2.269
6 1.550 1.569 1.740 1.639 1.619 1.559
7 1.629 1.752 1.757 1.710 1.730 1.573
8 787 858 900 889 916 820
9 1.472 1.471 1.550 1.460 1.512 1.407
10 672 669 665 697 614 624
11 706 738 716 721 666 640
12 733 777 770 780 768 720
13 778 818 814 817 779 768
14 473 521 523 484 472 453
15 1.505 1.514 1.606 1.548 1.579 1.522
16 1.750 1.804 1.827 1.854 1.808 1.716
17 2.324 2.513 2.636 2.459 2.481 2.300
18 2.274 2.274 2.403 2.238 2.227 1.997
19 1.869 2.100 2.030 1.863 1.763 1.734
20 956 1.010 1.062 1.169 1.148 1.229
21 1.837 1.638 1.786 1.727 1.785 1.762
22 3.162 3.283 3.465 3.465 3.803 4.048
23 2.585 2.501 2.606 2.682 3.065 3.072
24 1.208 1.218 1.290 1.314 1.321 1.292
25 1.196 1.230 1.308 1.221 1.221 1.182
26 1.506 1.556 1.652 1.669 1.586 1.493
27 1.008 1.094 1.249 1.137 1.214 1.089
28 1.577 1.642 1.756 1.667 1.659 1.594

1 Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 2. Nacimientos anuales según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2006/2007 1

Comuna 2006 2007 

Total 43.582 42.183
1 3.217 3.261
2 1.844 1.820
3 3.019 2.859
4 4.807 4.665
5 2.507 2.296
6 2.367 2.247
7 3.050 3.033
8 3.722 3.952
9 2.790 2.728
10 2.412 2.300
11 2.499 2.350
12 2.559 2.383
13 3.236 3.027
14 3.038 2.783
15 2.515 2.479

1 Se han distribuido los casos de Comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 3. Defunciones anuales totales según Circunscripción Electoral (ce). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2002/2007 1

CE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 32.631 33.197 32.613 31.792 30.751 32.164
1 1.300 1.287 1.290 1.187 1.224 1.291
2 878 885 838 908 846 920
3 911 910 809 866 813 852
4 533 600 569 558 529 524
5 2.077 2.089 2.123 2.003 1.954 2.095
6 1.509 1.436 1.506 1.433 1.376 1.518
7 1.597 1.654 1.573 1.496 1.453 1.503
8 646 710 737 698 656 702
9 980 1.008 962 1.024 961 974
10 571 599 502 535 502 525
11 546 531 505 537 517 499
12 583 645 639 596 593 550
13 621 608 586 604 547 574
14 422 437 423 438 385 397
15 1.280 1.330 1.318 1.272 1.187 1.250
16 1.364 1.364 1.348 1.200 1.168 1.275
17 1.781 1.978 1.825 1.772 1.806 1.812
18 1.735 1.810 1.798 1.769 1.648 1.653
19 1.634 1.701 1.740 1.676 1.684 1.721
20 715 733 787 736 735 750
21 1.580 1.607 1.558 1.514 1.516 1.567
22 1.497 1.410 1.527 1.417 1.358 1.563
23 1.464 1.432 1.360 1.343 1.275 1.331
24 1.233 1.228 1.139 1.157 1.115 1.164
25 1.234 1.233 1.221 1.285 1.225 1.327
26 1.415 1.383 1.369 1.329 1.315 1.447
27 1.149 1.162 1.167 1.094 1.069 1.050
28 1.376 1.425 1.394 1.346 1.294 1.330

1 Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 4. Defunciones anuales totales según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2006/2007 1

Comuna 2006 2007 

Total 30.751 32.164
1 2.195 2.231
2 1.805 1.828
3 2.099 2.174
4 2.312 2.398
5 2.013 2.118
6 1.946 2.039
7 2.304 2.454
8 1.391 1.573
9 1.990 2.117
10 1.917 2.032
11 2.175 2.337
12 2.116 2.152
13 2.294 2.371
14 2.174 2.160
15 2.020 2.180

1 Se han distribuido los casos de Comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 5. Defunciones anuales de menores de un año según Circunscripción Electoral (ce). Ciudad de 
 Buenos Aires. Años 2002/2007 1

CE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 404 427 375 337 343 334
1 17 17 20 7 11 11
2 26 19 14 22 21 21
3 13 13 9 6 11 9
4 16 15 14 8 14 10
5 11 16 26 17 13 15
6 13 9 15 7 15 10
7 12 14 10 11 15 8
8 4 11 12 4 5 6
9 20 21 13 11 14 13
10 2 3 5 5 9 5
11 8 6 6 6 3 1
12 7 11 5 5 2 2
13 14 9 7 7 6 9
14 3 10 5 4 9 4
15 6 19 11 13 12 8
16 6 12 10 9 14 6
17 19 22 16 11 17 17
18 18 15 14 16 12 14
19 9 16 16 12 16 12
20 8 8 11 6 8 14
21 15 15 11 23 12 11
22 53 60 56 39 42 50
23 46 36 30 32 24 29
24 15 4 7 10 7 6
25 8 4 9 11 4 10
26 15 13 6 14 11 15
27 7 13 12 3 8 8
28 13 16 5 18 8 10

1 Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 6. Defunciones anuales de menores de un año según Comuna. Ciudad de Buenos  
 Aires. Años 2006/2007 1

Comuna 2006 2007 

Total 343 334
1 30 33
2 14 12
3 27 20
4 48 53
5 21 18
6 18 13
7 25 18
8 38 44
9 24 21
10 11 17
11 10 18
12 15 16
13 23 14
14 19 22
15 20 15

1 Se han distribuido los casos de Comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 7. Defunciones fetales anuales según Circunscripción Electoral (ce). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2002/2007 1

CE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 183 190 181 186 177 186
1 13 7 7 8 10 11
2 9 7 9 9 7 9
3 7 12 11 3 2 6
4 3 5 7 3 12 7
5 13 10 10 6 7 6
6 7 7 3 6 4 6
7 8 3 5 4 4 5
8 9 1 3 3 3 1
9 4 11 4 7 7 4
10 2 4 2 3 2 4
11 1 3 3 4 3 3
12 5 6 4 5 5 6
13 7 7 4 4 1 -
14 - 2 4 5 2 3
15 1 7 3 5 6 8
16 8 4 6 5 2 3
17 8 10 8 6 1 8
18 6 8 7 8 8 3
19 5 6 7 3 7 8
20 8 7 5 7 3 8
21 - 3 5 9 10 4
22 16 22 16 30 27 28
23 20 14 21 21 14 21
24 7 3 3 2 4 4
25 3 7 5 3 3 3
26 8 6 12 6 8 6
27 2 3 1 5 5 6
28 3 5 6 6 10 5

1 Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 8. Defunciones fetales anuales según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2006/2007 1

Comuna 2006 2007 

Total 177 186
1 11 19
2 7 8
3 15 12
4 26 34
5 5 3
6 5 9
7 12 13
8 28 27
9 16 10
10 8 8
11 12 10
12 13 13
13 5 4
14 8 8
15 6 8

1 Las diferencias con el total se deben a casos de Comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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