
Población de Buenos Aires
Revista semestral de datos y estudios sociodemográficos urbanos



Tirada: 600 ejemplares. Costo unitario: $ 10,75 (Ley N… 866)

Población de Buenos Aires

Año 7, número 12, octubre de 2010

Director
 Lic. José M. Donati

Subdirectora General de Estadísticas Sociodemográficas
 Mg. Nora G. Zuloaga

Jefa de Departamento Análisis Demográfico
 Dra.  Victoria Mazzeo

Consejo académico
Alfredo Bolsi (CONICET. Universidad Nacional de Tucumán), Cristina Cacopardo (Maestría de 
Demografía Social, Universidad Nacional de Luján), Marcela Cerrutti (CONICET. Centro de Estudios 
de Población), Nora Clichevsky (CONICET. Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires), 
Carlos de Mattos (Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica 
de Chile), Gustavo Garza Villarreal (Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El 
Colegio de México), Daniel Joseph Hogan (Núcleo de Estudos de População, Universidade Estadual de 
Campinas), Elsa López (Instituto Gino Germani, UBA), Norma Meichtry (CONICET. Universidad Nacional del 
Noreste), Hernán Otero (CONICET. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Adela Pellegrino 
(Universidad de la República, Uruguay), Pedro Pírez (CONICET. Universidad Nacional de San Martín), Eric Weis-
Altaner (Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montreal)

Comité editorial
Cristina Cacopardo (Maestría de Demografía Social, Universidad Nacional de Luján), Marcela Cerrutti (CONICET. 
Centro de Estudios de Población), Alfredo E. Lattes (DGEyC-GCBA. CENEP), Elsa López (Instituto Gino Germani, UBA), 
Victoria Mazzeo (DGEyC-GCBA. Instituto Gino Germani, UBA)

Comité técnico 
Teresa Cillo (correctora de estilo), Victoria Mazzeo (coordinadora), Luis E. Wainer (asistente de edición)

Diseño gráfico
 Pamela Verónica Carabajal

Indizaciones / Indexing Services
 Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal)
  http://redalyc.uaemex.mx

 Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,  
 España y Portugal. Registro CAICYT-CONICET nº 14351. http://www.latindex.org

Agradecemos a Victoria Mazzeo la colaboración en la provisión de las fotografías de la Ciudad de Buenos 
Aires incluidas en este número.

Foto de Tapa: Victoria Mazzeo (2010), Festejos del Bicentenario.

Los artículos, notas y comentarios bibliográficos expresan exclusivamente la opinión de sus autores. Se autoriza la reproducción de los mismos 
con la única condición de mencionar al autor/es y la fuente.
Copyright by Dirección General de Estadística y Censos - Queda hecho el depósito que fija la ley N… 11.723 - ISSN: 1668-5458.
Esta edición se terminó de imprimir en Bufano S. A., Bufano 1963 (1416), tel: 5779-0126/5779-0127, Ciudad de Buenos Aires, en el mes de 
octubre de 2010.
Los interesados en obtener información o publicaciones editadas por la Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) pueden remitirse a nuestro 
Centro de Documentación, ubicado en Av. San Juan 1340 (1148) -Buenos Aires- tel.: 4307-3547, tel/fax: 4307-5661; horario de atención: lunes a 
viernes de 10 a 15 hs.
Email: cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar 
Puede accederse a esta publicación en: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar

es una publicación semestral de datos y estudios sociodemográficos urbanos editada por la 
Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



Contenido

Artículos  

Migración, mercado de trabajo y movilidad ocupacional: el caso de los bolivianos 
y paraguayos en el ˘rea Metropolitana de Buenos Aires
Alicia Maguid y Sebastián Bruno 7

Comentarios y reseñas

Informe Territorial Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón 
y Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Urbano, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010
Luis E. Wainer 31

Carolina Rosas, Implicaciones mutuas entre el género y la migración. Mujeres y varones 
peruanos arribados a  Buenos Aires entre 1990 y 2003, Buenos Aires, EUDEBA, 2010
Verónica Jaramillo Fonnegra 33

Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires 37

Novedades académicas y revista de revistas  45

Octava edición del concurso de artículos científicos sobre 
“Cambios demográficos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  54

Normas de presentación para los colaboradores 56

Informes técnicos

La omisión del registro de la causa de muerte materna en los 
establecimientos de salud de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008
Victoria Mazzeo y Jorge C. Vinacur 59

Del archivo

Los censos modernos y el Censo del Bicentenario 69

Pizarrón de noticias de la DGEyC 85

Datos e indicadores demográficos 93

Índice de números anteriores 105







Victoria Mazzeo (2010), „Festejos del Bicentenario‰.



Artículos

Población de Buenos Aires. Año 7, nº 12 - ISSN: 1668-5458 (2010), pp. 7-28      7

Migración, mercado de trabajo y movilidad ocupacional: el 
caso de los bolivianos y paraguayos en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires

Alicia Maguid1 y Sebastián Bruno2 

Resumen

Este trabajo se propone avanzar en el conocimiento del di-
ferente lugar que ocupan los inmigrantes bolivianos y para-
guayos en el mercado de trabajo del ̆ rea Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) y del rédito que tuvo la migración en 
términos de movilidad ocupacional. Para ello, se analizan 
el acceso y las modalidades de inserción en dicho mercado 
de los bolivianos y paraguayos que llegaron entre 1991 y 
2003, a la luz de las modificaciones estructurales del mer-
cado laboral, a partir de la Encuesta Complementaria de 
Migraciones Internacionales (ECMI 2002-2003). Se concluye 
que tanto las modalidades de inserción laboral de estos co-
lectivos como sus posibilidades de movilidad ocupacional 
están condicionadas por la configuración de la demanda 
sectorial para cada sexo que caracterizó el funcionamiento 
económico del aglomerado durante el período que abarca 
al modelo de convertibilidad y los primeros años posterio-
res,  independientemente de su capital humano.

Palabras clave: migración, movilidad ocupacional, mercado 
de trabajo.

Summary

The purpose of this paper is to contribute to the 
knowledge of the different roles played by Bolivian 
and Paraguayan immigrants in the labor market of the 
Buenos Aires Metropolitan Area and of the potential 
gains of migration in the occupational mobility process. 
Using the Encuesta Complementaria de Migraciones 
Internacionales (ECMI) 2003 and taking into consideration 
the structural changes experienced by the Argentinean 
labor market, it analyzes the access to employment 
and the labor conditions of Bolivian and Paraguayan 
migrants who arrived between 1991 and 2003. The paper 
concludes that the types of employment of these migrant 
groups, as well as their possibility of occupational 
mobility were conditioned by the sectorial labor demand 
for men and for women during this particular economic 
period, regardless of their human capital.

Key words: migration, occupational mobility, labor 
market.

Introducción 

Durante la década de 1990, ni los procesos de 
ajuste, desregulación y apertura de la econo-
mía, que provocaron profundos cambios en la 
dinámica y regulación del mercado de trabajo, 
ni la persistencia de una legislación sumamente 

restrictiva en materia migratoria3 impidieron la 
llegada de migrantes de los países vecinos y de 
otros países latinoamericanos, particularmente 
del Perú. Si bien estos flujos respondían funda-
mentalmente a la búsqueda de oportunidades 
laborales y al mejoramiento en los niveles de 

1 Especialista en Demografía, Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE). Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Población 
(CENEP). E-mail: amaguid@cenep.org.ar
2 Lic. en Sociología (FCS-UBA). Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA). E-mail: heavy@sociales.uba.ar

3 Recién en diciembre de 2003 se sanciona la nueva Ley de Migraciones 
N… 25.871, que facilita la regularización de los migrantes originarios de los 
países del MERCOSUR, y en 2006 se inicia el operativo „Patria Grande‰ que 
posibilitó la regularización masiva de inmigrantes sudamericanos.
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En este trabajo nos proponemos avanzar en la res-
puesta a estos interrogantes, tomando el caso de 
los bolivianos y paraguayos que llegaron al ˘rea 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), principal 
aglomerado urbano del país, entre 1991 y 2003. 
Se asume que su inserción laboral está condicio-
nada por la configuración de la demanda sectorial 
que caracterizó el funcionamiento económico del 
aglomerado durante el período que abarca al mo-
delo de convertibilidad y los años posteriores. 

Objetivos

De acuerdo con lo expresado en la Introducción, 
el presente trabajo se propone como objetivos:

1) Analizar el acceso y las modalidades de in-
serción en el mercado de trabajo del AMBA de los 
bolivianos y paraguayos que llegaron durante la 
década de 1990 y los primeros años de la actual, 
a la luz de las modificaciones estructurales del 
mercado laboral.

2) Indagar si la migración de estos grupos 
implicó para sus protagonistas procesos de 
movilidad ocupacional con respecto a la cali-
ficación y al carácter de la última ocupación 
desempeñada en el país de origen.

Metodología y fuentes

Los inmigrantes bajo estudio constituyen los dos 
grupos oriundos de países limítrofes que más au-
mentaron su volumen durante la década de 1990 
y que siguieron haciéndolo hasta la actualidad. 
Su alta concentración en el AMBA, donde según 
el Censo Nacional de Población 2001 residían el 
52% de los bolivianos y el 73% de los paragua-
yos, justifica su elección para abordar los obje-
tivos propuestos. Se han seleccionado a los que 
llegaron al país entre 1991 y 2003 de manera de 
acotar en el tiempo la comparación de la situa-
ción ocupacional antes y después de migrar. Asi-
mismo, durante este período se produjeron en la 
Argentina cambios estructurales en la economía 

bienestar, se vieron favorecidos por una sobreva-
luación en el tipo de cambio, lo que alentaba ex-
pectativas de generar altos ingresos en dólares. 

Entre 1991 y 2001 el stock total de migrantes 
limítrofes y del Perú aumentó un 17%, frente al 
13% de la década anterior. Pero mientras que los 
provenientes de los países limítrofes aminora-
ron su ritmo de crecimiento por una leve dismi-
nución de la cantidad de chilenos y uruguayos, 
el número de migrantes peruanos se incrementó 
en más de 5 veces durante la última década.

La aguda crisis económica de fines de los noven-
ta, que alcanzó su máxima expresión en diciembre 
de 2001, provocó una extraordinaria expansión del 
desempleo y la pobreza. A la vez, modificó las ca-
racterísticas del mercado laboral y profundizó la 
brecha de ingresos, proceso acompañado por el fin 
de la convertibilidad. Si bien las consecuencias de 
la crisis afectaron a amplios sectores de la pobla-
ción, en el caso de los migrantes internacionales, la 
devaluación de la moneda en relación con el dólar 
redujo considerablemente su capacidad de ahorro 
y, por ende, la posibilidad de enviar remesas a sus 
países de origen. Los estudios realizados por Benen-
cia (2008), Marshall (1979, 1983) y Maguid (1995, 
1997, 2008) coinciden en que la flexibilidad de esos 
migrantes para aceptar condiciones laborales más 
precarias y remuneraciones más bajas que los nati-
vos facilitó su incorporación aun en los períodos de 
restricción de la demanda de empleo y alta desocu-
pación. A esta situación ha contribuido el hecho 
de que provienen de economías de expulsión y de 
mercados de trabajo con un alto grado de informa-
lidad (ILPE-UNESCO-OEI, 2006; Marshall y Orlansky, 
1981; Fischer, Palau y Pérez, 1997; PNUD, 2009).

Sin embargo, todavía es limitado el conocimien-
to del diferente papel que cada contingente mi-
gratorio desempeña en el mercado de trabajo y 
si existe una demanda particular de acuerdo con 
el origen. Y se sabe mucho menos acerca de si la 
migración tuvo un rédito positivo en términos 
de un ascenso en la calidad de la ocupación.
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y en el mercado laboral que abarcan tanto al ci-
clo correspondiente al modelo de convertibilidad 
como a los primeros años posteriores. 

Para alcanzar el primer objetivo se vincularán los 
cambios ocurridos en el mercado de trabajo du-
rante el período 1991-2003 con las modalidades 
de inserción de estos migrantes durante los pri-
meros años posconvertibilidad a partir de infor-
mación de la Encuesta Permanente de Hogares, 
de la Encuesta Complementaria de Migraciones 
Internacionales (ECMI 2003) y de antecedentes 
bibliográficos.

El análisis de la movilidad ocupacional que 
plantea el segundo objetivo requiere de la com-
paración de las características de la ocupación 
desempeñada en dos momentos del período 
considerado: antes de migrar del país de origen 
y en el momento de aplicación de la ECMI 2003. 
Las dimensiones para caracterizar la ocupación 
en ambos momentos son „la calificación ocu-
pacional‰, que alude al nivel de complejidad 
de la tarea,4 y „el carácter de la ocupación‰, que 

refiere al tipo de objeto o servicio producido 
en el proceso de trabajo.5

La ECMI 2003 presenta una serie de ventajas: 
a) es la única que tiene representatividad esta-
dística para conocer las trayectorias migrato-
rias y ocupacionales distinguiendo el país de 
nacimiento; b) posibilita investigar aspectos 
novedosos en relación con los cambios de la 
ocupación desempeñada antes y después de 
migrar, con referencias temporales precisas; y 
c) permite abordar dimensiones poco conoci-
das estadísticamente, como la presencia de re-
des migratorias y vínculos previos con los co-
terráneos en el lugar de destino que facilitarían 
el acceso a determinados nichos laborales y a 
una carrera ocupacional.

El mercado de trabajo metropolitano y 
la inserción ocupacional de los migrantes 
limítrofes y del Perú

Durante la década de 1990 y los primeros años 
del siglo actual se producen profundos cam-
bios en la economía argentina que repercuten 
en el funcionamiento del mercado de trabajo 
del ˘rea Metropolitana de Buenos Aires y en 
el comportamiento de las migraciones prove-
nientes de países limítrofes y del Perú. 

Como muestra el Gráfico 1, las primeras con-
secuencias del nuevo modelo fueron positivas 
durante el breve período 1991-1993, en el que 
crecen el PBI, la tasa de actividad y el empleo. 
Pero a partir de 1993 se produce el primer au-
mento de la tasa de desocupación en el AMBA, y 
la situación se va agravando hasta 1996, cuando 
se profundiza la brecha entre la oferta y la pro-
porción que es efectivamente empleada; como 

4 El Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO 1998) distingue cuatro 
categorías de la variable „calificación ocupacional‰:
· Ocupaciones de calificación profesional: son aquellas en las que se 
realizan tareas múltiples, diversas y de secuencia cambiante, que supo-
nen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las 
propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y 
de las leyes y reglas que rigen los procesos. Estas ocupaciones requieren 
de conocimientos adquiridos por capacitación formal específica.
· Ocupaciones de calificación técnica: son aquellas en las que se realizan 
tareas generalmente múltiples, diversas y de secuencia cambiante que suponen 
paralelamente habilidades manipulativas y conocimientos teóricos de orden 
específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumen-
tos de trabajo y de las reglas específicas que rigen los procesos involucrados. 
Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas adqui-
ridos por capacitación formal previa y/o experiencia laboral equivalente.
· Ocupaciones de calificación operativa: son aquellas en las que se reali-
zan tareas de cierta secuencia y variedad que suponen atención, rapidez 
y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos específicos 
acerca de las propiedades de los objetos e instrumentos utilizados. Estas 
ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades específicas ad-
quiridas por capacitación previa y/o experiencia laboral.
· Ocupaciones no calificadas: son aquellas en las que se realizan tareas de 
escasa diversidad, utilizando objetos e instrumentos simples, Estas ocu-
paciones no requieren de habilidades o conocimientos previos para su 
ejercicio, salvo algunas breves instrucciones de inicio (INDEC, 1998).

5 El carácter de la ocupación se define a partir del „tipo de objeto o 
producto específico producido por el proceso de trabajo desarrollado 
por las personas, a través de un conjunto particular de tareas o acciones 
concretas‰ (INDEC, 1998, p. 20).
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resultado, la desocupación continúa incremen-
tándose para alcanzar en octubre de ese año el 
18,8%, valor máximo de la década solamente 
equiparable con el de la crisis que eclosiona a 
fines de 2001. Posteriormente, hasta 1998 hay 
una recuperación que logra disminuir el desem-
pleo a alrededor del 14%. A partir de fines de 
1998 se revierte esta tendencia y comienza un 
período recesivo que, según Beccaria, Esquivel y 
Mauricio (2005), afectó más intensamente a los 
trabajadores que presentaban una mayor vulne-
rabilidad laboral, con bajo nivel educativo, en 
empleos inestables y de baja calificación.

La desocupación se intensifica notablemente 
en 2001 y 2002, cuando sube al 19%, para des-
cender al 16% en 2003, como resultado de la 
incipiente recuperación.6 

6 En el último trimestre de 2006 la tasa ya había descendido a 8,7 
por ciento.

7 Es un indicador del grado de subutilización de la fuerza de trabajo 
que se define operacionalmente como la proporción de ocupados que 
trabajan menos de una jornada normal por falta de trabajo. Los datos 
no aparecen en el gráfico pero pueden consultarse en el sitio web del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): www.indec.gov.ar

Gráfico 1
Tasas de actividad, empleo y desempleo y porcentaje bajo línea de pobreza. AMBA, 1991-2003
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Nota: Para el año 2003 corresponde a la onda del mes de mayo.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ondas de octubre de cada año.

Vale la pena aclarar que la evolución de la su-
bocupación horaria sugiere que la agudización 
de los problemas de empleo se inició mucho 
antes de que estallara la crisis: el porcentaje de 
subocupados7 sube a partir de 1993 y continúa 
incrementándose durante la década, para al-
canzar su máximo valor en 2002, cuando llega 
a afectar al 20% de los ocupados.

Hasta la eclosión de la crisis de fines de 2001, las 
variaciones en los niveles de pobreza acompañan 
en general el comportamiento del desempleo, 
pero en los últimos años el deterioro distribu-
tivo y de las condiciones de empleo provocan 
un aumento marcado que llega a involucrar al 
54% de la población y al 42% de los hogares. A 
inicios de 2003 también comienza a descender el 
porcentaje de personas bajo la línea de pobreza.
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En este escenario de inequidad creciente se pro-
duce la salida de la convertibilidad con el aban-
dono del tipo de cambio fijo y la consecuente 
caída de las remuneraciones reales, situación que 
afecta particularmente a la posibilidad de que los 
inmigrantes envíen remesas. 

Antes de observar las características ocupacionales 
de los migrantes originarios de Bolivia y Para-
guay en el segundo semestre de 2003 ·justamente 
en la primera etapa de la poscrisis·, conviene 
tener presentes los hallazgos del trabajo de Ma-
guid y Arruñada (2005) respecto del impacto 
de la crisis en la migración limítrofe y del Perú 
hacia el AMBA. 

La evolución del stock de esos migrantes entre 
1993 y 2004 sugiere que la crisis no provocó el 
retorno masivo, aunque detuvo la llegada de 
nuevos contingentes. Así, entre 1993 y 1998, 
el aumento es sostenido y superior entre las 
mujeres; a partir de ese año y hasta el 2004, 
la cantidad de migrantes prácticamente se es-
tabiliza y luego, a partir de 2004, se retoma la 
tendencia ascendente, gracias al aporte de para-
guayos y bolivianos, en especial de mujeres. Su 
permanencia podría explicarse por varios fac-
tores estrechamente relacionados. Por un lado, 
tanto entre los varones como entre las mujeres, 
hubo un proceso importante de reasignación 
hacia las industrias textiles, de confección y 
calzado y hacia el comercio al por menor, que 
no implicó una mayor diversificación secto-
rial. Los sectores que tradicionalmente absor-
bían a los migrantes de cada sexo continúan 
predominando pero tienen un comportamien-
to distinto con posterioridad a la crisis: dis-
minuye la proporción de varones provenientes 
de países limítrofes que logra insertarse en la 
construcción y se mantiene el porcentaje de 
mujeres en el servicio doméstico. 

Por otro lado, este proceso estuvo acompaña-
do por el empeoramiento de sus condiciones 
de empleo que, si bien fue generalizado, afectó 

con mayor intensidad a los migrantes. Ellos 
no solo presentan el mayor incremento del 
cuentapropismo y de la proporción que des-
empeña tareas no calificadas en condiciones 
de precariedad sino que también sufren una 
baja más pronunciada del ingreso horario pro-
medio, factores que contribuyen a ampliar la 
brecha que históricamente los separaban de 
la población no migrante.

Maguid y Arruñada (2005, pp. 118-119) con-
cluyen que „los migrantes de los países vecinos 
continuaron en el mercado laboral con tasas 
de desocupación similares a los otros grupos y 
más bajas en el caso de las mujeres, pero a cos-
ta de aceptar peores condiciones de empleo‰. 
A esta flexibilidad contribuye el hecho de que 
una parte de estos migrantes continuaron en 
situación irregular debido a que las restriccio-
nes para documentar su situación migratoria 
persistieron hasta 2006, año en que se imple-
mentó el Programa Nacional de Normaliza-
ción Documentaria Migratoria „Patria Grande‰ 
dando cumplimiento a las disposiciones de la 
nueva Ley de Migraciones sancionada en di-
ciembre de 2003.

La inmigración boliviana y paraguaya 
en la Argentina

La inmigración de los originarios de Bolivia 
y Paraguay viene de larga data: su presencia se 
registra desde el Censo de 1869. Si bien ambos 
flujos fueron aumentando hasta la actualidad, 
su ritmo de crecimiento presenta variaciones 
según la nacionalidad asociadas, por un lado, a 
las etapas de la economía argentina y, por otro, 
a la situación sociopolítica y económica de los 
países de origen.

La presencia de bolivianos adquiere significa-
ción a partir de mediados del siglo XX y mantie-
ne una tendencia ascendente que se intensifica 
durante la década de 1990, período en que cre-
cen un 61%, con lo que en el año 2001 llegan 
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a constituirse en la segunda nacionalidad. Con 
respecto a esta inmigración, Sassone y Demar-
co (1994) distinguen 4 etapas que reflejan la 
alta movilidad y adaptabilidad de este colectivo 
para redistribuirse territorialmente en función 
de la demanda de empleo: a) desde los años veinte 
y hasta mediados del siglo pasado, la expansión de 
la producción azucarera en Jujuy y Salta favo-
reció la afluencia de trabajadores rurales; b) a 
partir de 1947, los migrantes complementan 
esas actividades con trabajo en el tabaco y la 
frutihorticultura. Nótese que, según el Censo 
de 1947, el 88% residía en Salta y Jujuy y solo 
un 8% se ubicaba en el AMBA; c) entre 1960 y 
1970, aumenta su presencia en el aglomerado 
de Buenos Aires, en Mendoza ·gracias a la ex-
pansión vitivinícola y hortícola· y, en menor 
medida, en Córdoba, al tiempo que se atenúa 
en las provincias del noroeste; y d) la cuarta 
etapa comienza durante la década de 1970 y 
se caracteriza por la mayor difusión espacial 
y ocupacional de estos migrantes. La propen-
sión a dirigirse al AMBA se acentúa durante los años 
noventa: los que residen en dicho aglomerado pa-
san del 39% en 1991 al 52% en 2001.

La presencia de paraguayos en las provincias 
del nordeste argentino ·fundamentalmente en 
Formosa, Misiones y Chaco· también se regis-
tra ya en el siglo XIX y su permanencia en esa 
región se mantiene hasta mediados del siglo 
XX, abasteciendo los requerimientos de mano 
de obra, básicamente de carácter estacional, en 
la industria forestal, la producción de algodón, 
caña de azúcar, tabaco, yerba mate y té (Meich-
try y Beck, 2002). Asimismo, la fuerza de tra-
bajo paraguaya fue requerida en la sustitución 
de la mano de obra nativa que se desplazaba 
hacia los grandes centros urbanos provinciales 
y, principalmente, hacia Buenos Aires. 

Los migrantes oriundos del Paraguay inician el 
proceso de concentración en el AMBA a finales 
de la década de 1960, más tempranamente y 
con mayor intensidad que los bolivianos. La 

proporción de paraguayos que reside allí sube 
al 66% en 1991 y al 73% en 2001. Se trata de la 
corriente más numerosa, cuyo incremento en-
tre el primer Censo de Población de 1869 y el 
último, de 2001, casi triplica al de los bolivia-
nos.8 Ya en 1947 se constituyen en la naciona-
lidad limítrofe con mayor presencia, posición 
que mantienen hasta la actualidad, erigiéndose 
en la primera minoría nacida en el extranjero.

Como se dijo, a lo largo del tiempo la migra-
ción desde los países limítrofes fue retroalimen-
tada por factores estructurales y coyunturales 
que operaron tanto en el país receptor como en 
los países de origen. Así, la Guerra del Chaco 
en 1936 y la Guerra Civil paraguaya de 1947 
·que desemboca en 1954 en la toma de poder 
por parte de Stroessner· favorecieron que, al 
flujo tradicional de paraguayos, se agregara una 
corriente importante de opositores y exiliados 
políticos. En cuanto a la migración de bolivia-
nos, Marshall y Orlansky (1981), al comparar 
los factores de expulsión en Bolivia, Chile y 
Paraguay, encontraron que Bolivia presentaba 
el mayor potencial expulsor y las menores po-
sibilidades de absorción de su fuerza de trabajo 
agrícola.

Por su parte, Maguid (2008) muestra que, du-
rante la década de 1990, persistían aún profun-
das asimetrías socioeconómicas entre los paí-
ses del Cono Sur tanto en el PBI por habitante 
como en los indicadores sociales ·nivel de la 
pobreza, mortalidad infantil, esperanza de vida 
y analfabetismo· y que Bolivia y Paraguay 
eran justamente los países más postergados. A 
fines de la década de 1990, la esperanza de vida 
de los bolivianos era entre 10 y 14 años me-
nor que la de los habitantes de la Argentina, 
Uruguay y Chile, y la de los paraguayos entre 
3 y 7 años. Además, alrededor del 49% de la 

8 Entre 1869 y 2001 los paraguayos se incrementaron en un 970 por 
mil y los bolivianos en un 360 por mil.
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Gráfico 2a
Distribución acumulada de los migrantes bolivianos 
que llegaron entre 1991 y 2003 según año de arribo, 
por sexo. AMBA, 2003

Gráfico 2b
Distribución acumulada de los migrantes paraguayos 
que llegaron entre 1991 y 2003 según año de arribo, 
por sexo. AMBA, 2003

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007. 
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población de ambos países estaba bajo la línea 
de pobreza, frente al 20% de la de Argentina.

La persistencia de condiciones estructurales des-
favorables en estos países y la sobrevaluación del 
peso argentino9 ·que favoreció la posibilidad 
de que los migrantes generasen ahorros y enviaran 
remesas a sus familias de origen· permiten com-
prender el aumento de migrantes operado en la 
última década:10 los paraguayos se incrementaron 
en un 29% y los bolivianos en un 61%; pero el 
caso más notable lo constituyen los peruanos 
que, aunque menos numerosos, llegaron a quin-
tuplicarse entre 1991 y 2001.

Hay que destacar que fueron las mujeres las que 
más contribuyeron a este aumento: presentan 
incrementos superiores a los de sus paisanos 
varones en las dos nacionalidades. Si bien los 
dos grupos migratorios reflejan un proceso de 
feminización creciente, es entre los paraguayos 
donde tal proceso se muestra más precoz y más 
intenso: comienza a inicios del siglo XX, logra 
casi la paridad de sexos en 1960 y muestra un 
notable predominio de las mujeres en 2001, 
cuando representan el 59% de los inmigrantes. 
En cambio, la reducción de los índices de mas-
culinidad de los bolivianos se da con altibajos 
a lo largo del tiempo, y recién en 2001 presen-
tan una composición bastante pareja, en la que 
casi la mitad son mujeres (49,7% e IM=101,1).

Bolivianos y paraguayos en el AMBA: perfil 
sociodemográfico y laboral en 2003

Como se señaló antes, más de la mitad de los boli-
vianos y más de 7 de cada 10 paraguayos residen en 
el AMBA. De acuerdo con la ECMI 2003, el 45% de los 
bolivianos y el 27,4% de los paraguayos que viven 

9 La convertibilidad adoptada en 1991 estableció un tipo de cambio 
fijo de un peso igual a un dólar.
10 Hinojosa Gordonava (2009) y Sassone (2009) señalan que,  para el 
caso de los bolivianos, hay que considerar también la conformación 
histórica de una cultura emigratoria.

actualmente en el aglomerado llegaron al país entre 
1991 y 2003. La mayor proporción de bolivianos 
que arribaron en este período es consistente con la 
circunstancia mencionada de que ellos comenza-
ron más tardíamente el proceso de concentración 
en el aglomerado metropolitano de Buenos Aires.

En los Gráficos 2a y 2b aparece la distribución 
acumulada por año de llegada durante el período 
considerado a fin de tener presente la antigüedad 
migratoria de cada origen y sexo a la hora de ob-
servar su perfil sociodemográfico y su inserción 
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en el mercado de trabajo del AMBA. La informa-
ción así presentada permite visualizar año por 
año la proporción de migrantes del período que 
se fueron asentando en el aglomerado. 

Entre los que llegaron durante este período la pre-
sencia femenina es mayoritaria: 58% en el caso de 
los paraguayos y 53% en el de los bolivianos. Los 
dos contingentes muestran una tendencia crecien-
te hasta el año 2000 que se atenúa posteriormente 
en ambos orígenes.

Ya a mediados de la década, en 1995, habían llega-
do más de la mitad de los paraguayos (54%) y en 
1998, año en que comienza a acentuarse el deterio-
ro económico, el 78%. La proporción de bolivianos 
que ya residía en el país en 1995 y en 1998 supera a 
la de los paraguayos: 61% y 83% respectivamente. 
Es decir que más de la mitad de los paraguayos y 
el 61% de los bolivianos tienen una antigüedad 
de ocho y más años y que alrededor del 80% de 
ambos orígenes tienen al menos cinco años de re-
sidencia. Estas son características compartidas por  
varones y mujeres de cada origen.

Lo que interesa destacar es que no se trata de migran-
tes recientes, que llegaron en los años que enmarcan 
a la crisis de fines de 2001,11 sino de personas que 
en el momento del relevamiento ya tenían una ex-
periencia acumulada sobre el funcionamiento del 
mercado laboral argentino ·y podemos suponer 
que también sobre el del AMBA, ya que la mayor par-
te de estos migrantes se dirigieron en forma directa 
al aglomerado desde su país de nacimiento.

Sexo y edad

Las pirámides con la estructura por sexo y edad 
de los dos grupos migrantes muestran una com-
posición joven, concentrada en las edades cen-
tralmente activas, propia de los migrantes recien-
tes y que se aproxima a la edad que ellos tenían 
cuando migraron (véanse los Gráficos 3 y 4).

Los bolivianos muestran una cuota más alta de 
niños y adolescentes, lo que sugiere una inciden-
cia de la migración familiar  mayor que la de los 
paraguayos. 

En general, la estructura etaria de los varones y 
mujeres bolivianos está más distribuida en distintos 
grupos de edad: mientras que, entre los paragua-
yos, el 56% de los varones y el 57% de las mujeres 
se concentran entre los 20 y los 34 años, entre los 
bolivianos un 45% de ambos sexos se encuentra 
en ese grupo y se alcanza una proporción similar en 
un espectro más amplio de edades, entre los 15 y 
los 34 años, gracias al aporte del grupo de los más 
jóvenes, que pueden considerarse adolescentes. 

11 Entre los que arribaron durante el período bajo estudio, solo el 
3% de los paraguayos y el 5% de los bolivianos habían llegado entre 
2001 y 2003. 
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Gráfico 4
Estructura por sexo y edad de la población migrante 
paraguaya que llegó en el período 1991-2003. Gran 
Buenos Aires, 2003

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007. 

Gráfico 3
Estructura por sexo y edad de la población migrante 
boliviana que llegó en el período 1991-2003. Gran 
Buenos Aires, 2003

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007. 
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Las diferencias más marcadas se producen entre las 
mujeres: mientras que los varones de ambos orí-
genes tienen la cuota más alta entre los 25 y los 
34 años, las mujeres bolivianas la alcanzan entre 
los 25 y los 29 años, a diferencia de las paraguayas 
que se concentran en el grupo de edad siguien-
te, entre los 30 y los 35 años ·aunque también 
tienen cuotas significativas en los dos grupos de 
edad anteriores, es decir 20-24 y 25-29 años.

El porcentaje que supera los 50 años es muy 
reducido en las dos poblaciones, tanto entre 
varones como entre mujeres. 

Nivel de educación

En el Cuadro 1 se presentan los principales 
indicadores para conocer el perfil educativo y 
laboral de los grupos bajo estudio.

Una característica común a las dos nacionalida-
des es que la mayoría de ambos sexos ha com-
pletado la educación primaria o ha aprobado 
algunos años de secundario, es decir se sitúa en 
el nivel intermedio. Otro patrón compartido 
alude a las menores posibilidades que tuvieron 
las mujeres de acceder a la educación: indepen-

Cuadro 1
Indicadores sociodemográficos de la población boliviana y paraguaya que llegó entre 1991 y 2003, por 
sexo. AMBA, 2003

Indicador sociodemográfico
Bolivia Paraguay

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Nivel de instrucción (población de 15 años y más)
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

42.862 19.387 23.475 53.641 22.936 30.705
Hasta primario incompleto 15,5 14,2 16,5 17,8 19,4 16,7
Primario completo y Secundario incompleto 50,5 46,3 54,0 63,9 61,2 66,0
Primario completo y Secundario incompleto 33,1 38,4 28,7 16,3 18,7 14,5
Ignorado 1,0* 1,2* 0,8* 1,9* 0,8* 2,8
Tasas (Población de 14 años y más)
Actividad 68,0 82,3 56,0 70,3 88,6 56,5
Desocupación 17,7 8,0 29,7 10,3 6,5 14,8
Rama de actividad
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

24.954 15.391 9.563 34.357 19.465 14.892
Textil (industria manufacturera textil), Confecciones 
(fabricación de prendas de vestir), Curtido (terminación 
y teñido de pieles; curtido y terminación de cueros), 
Calzado (fabricación de artículos de marroquinería, 
talabartería y calzado y de sus partes). 26,4 29,5 21,3 8,9 14,7* 1,2*
Resto de industrias manufactureras 5,9 8,7 1,6* 2,5* 4,4 0,0
Construcción 15,6 25,0 0,4* 18,6 32,9 0,0
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas; reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 23,6 21,2 27,3 8,0 13,0 1,6*
Servicios comunitarios, sociales y personales 1,2* 1,8* 0,4* 9,8 13,0 5,7*
Servicio doméstico 14,9 0,5* 37,9 36,7 3,5 80,0
Resto de ramas (sector primario y resto de servicios) 11,8 12,9 10,2 15,3 18,1 11,6
Ignorado 0,6* 0,4* 0,9* 0,2* 0,4* 0,0
Calificación de la ocupación
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

24.954 15.391 9.563 34.357 19.465 14.892
Profesional/Técnico 2,8 3,5 1,6* 1,3* 0,8* 2,0*
Operativo 56,1 73,1 28,7 45,2 74,9 6,3
No calificado 41,0 23,3 69,4 53,5 24,4 91,7
Ignorado 0,2* 0,1* 0,3* - - -
Categoría ocupacional
% asalariados 73,4 75,6 69,9 85,2 80,5 91,3
% cuenta propia 21,8 18,9 26,4 13,8 18,4 7,8
Precarización
% de asalariados sin beneficio jubilatorio 81,1 73,3 94,6 74,6 64,6 86,1

* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.
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dientemente del origen, ellas presentan cuotas 
superiores a los varones en el nivel intermedio 
pero muy inferiores en el nivel con estudios se-
cundarios completos o superiores; esta distancia 
es más marcada entre los bolivianos.

Las diferencias más significativas según origen 
aparecen al observar la cuota que tiene estu-
dios secundarios o superiores: allí resalta la si-
tuación desventajosa de los paraguayos, entre 
quienes el porcentaje que logró acceder a este 
nivel se reduce a la mitad (16%) respecto del 
correspondiente al total de bolivianos que lle-
gan a dicho nivel (38%). La misma distancia se 
repite para cada sexo. En realidad, los bolivia-
nos varones denotan la cuota más elevada ·un 
38%·, seguidos por sus compatriotas mujeres 
con un 29%, frente al 19% de los varones para-
guayos y al 15% de las mujeres paraguayas. 

Como se verá más adelante, las diferencias en 
el capital educativo de cada contingente migra-
torio no se reflejan en la calidad de su inser-
ción ocupacional.

Actividad y desocupación

Más del 80% de todos los varones migrantes 
participan en el mercado de trabajo, pero se des-
tacan los paraguayos, entre quienes los activos 
alcanzan el 89%. Las mujeres de ambos orígenes 
presentan tasas de actividad análogas ·cerca del 
56%·, notoriamente inferiores a las masculinas 
aunque similares a las de las no migrantes en el 
AMBA (véase Maguid y Arruñada, 2005).

El desempleo afecta más intensamente a las 
mujeres de ambos contingentes pero en espe-
cial a las bolivianas: presentan casi el 30% de 
desocupación, valor que cuadriplica al de los 
varones del mismo origen y que más que du-
plica al de las mujeres paraguayas. En síntesis, 
los bolivianos son los que tienen mayores difi-
cultades para conseguir empleo y la brecha es 
más profunda entre las mujeres.

Inserción ocupacional y precariedad laboral

Las ramas de actividad que absorben a estos mi-
grantes difieren de acuerdo con origen y sexo, 
pero una vez más se comprueba la persistencia 
de un espectro limitado de sectores, donde se 
encuentran verdaderos nichos que concentran 
a la mano de obra de estos dos países. El caso 
más paradigmático de esta situación es el de 
las mujeres paraguayas, cuyo destino ineludi-
ble parece ser el servicio doméstico. 

Como se observa en el Cuadro 1, los varones 
bolivianos se insertan mayoritariamente en 
las industrias que suponen un uso más inten-
sivo de mano de obra, especialmente en Tex-
til, Confecciones, Curtido y Calzado (30%) y 
en la Construcción (25%); en tercer lugar se 
ubican en el Comercio al por menor (21%). 
Estas tres ramas absorben al 76% de los varo-
nes ocupados. Nótese que también logran cier-
ta presencia en el grupo Resto de industrias 
manufactureras ·que son justamente las más 
avanzadas tecnológicamente·, duplicando a 
los paraguayos. 

Las mujeres bolivianas tienen como principal 
destino el Servicio doméstico (38%), pero tam-
bién logran cuotas significativas en el Comer-
cio al por menor (27%) y en el rubro Textil, 
Confecciones, Curtido y Calzado (21%). La 
concentración en pocos sectores es más fuerte 
entre las mujeres ya que los tres principales ab-
sorben al 87% de las trabajadoras.

El sector Construcción, que absorbe a la ter-
cera parte de los ocupados paraguayos, conti-
núa siendo el principal destino de los varones 
de ese origen. El segundo lugar, pero lejos de 
esta proporción, le corresponde al rubro Textil, 
Confecciones, Curtido y Calzado, que absorbe 
al 15%. Ocupan el tercer lugar con cuotas si-
milares el Comercio al por menor y los Servi-
cios comunitarios, sociales y personales. Estos 
últimos presentan un llamativo 13% para los 
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varones; y, al desagregar el grupo, se comprue-
ba que se localizan en trabajos de seguridad, 
recolección de basura, asociaciones no guber-
namentales y medios de comunicación. En 
conjunto, las cuatro ramas absorben al 74% de 
los varones paraguayos ocupados.

Sus coterráneas mujeres son las que ejemplifican la 
máxima concentración en una actividad: el 80% se 
inserta en el servicio doméstico. El hecho de que 
solo un 17% de las migrantes paraguayas no había 
completado el nivel de educación primario sugiere 
que las restricciones del mercado, que se agudizaron 
en el período inmediatamente posterior a la crisis 
de fines de 2001, las perjudicaron particularmente.

En síntesis, como características peculiares de cada 
grupo migratorio pueden señalarse: a) la inserción 
de los bolivianos de ambos sexos en actividades 
textiles y de confección, y en el comercio al por 
menor, actividades en que los varones duplican a 
los paraguayos y las bolivianas agrandan notoria-
mente la distancia respecto de las paraguayas; y b) 
la elevada concentración de los varones paragua-
yos en la construcción, junto con una inserción 
algo más diversificada que sus congéneres bolivia-
nos, y el papel del servicio doméstico como nicho 
exclusivo para las mujeres paraguayas.

Como señalan Massey y otros (1993), las redes 
y vínculos con compatriotas en el país de des-
tino pueden tender a favorecer la perpetuación 
de los flujos y su inserción en determinados 
sectores de actividad. Esta dinámica ha sido 
analizada por Benencia (2008) en el caso de los 
bolivianos en la horticultura y por Cerrutti y 
Bruno (2006) respecto de los paraguayos.

Si se considera la calificación ocupacional, para 
los varones de ambos orígenes se comprueba que 
prácticamente 3 de cada 4 se desempeñan en ocu-
paciones calificadas operativas y el resto en tareas 
no calificadas. La proporción de profesionales 
y técnicos es insignificante entre los paraguayos y 
representa un escaso 3,5% entre los bolivianos.

A diferencia de los varones, las migrantes de 
ambos países se concentran en ocupaciones no 
calificadas aunque, una vez más, son las que 
presentan mayores variaciones según proceden-
cia. Así, las bolivianas se encuentran en una 
situación más favorable: el 29% desarrolla ta-
reas de calificación operativa, valor cinco veces 
más alto que el mínimo 6% de las paraguayas. 
Como contracara, estas últimas desarrollan casi 
exclusivamente ocupaciones sin calificación: el  
92% ·frente a un 69% de bolivianas· se ubica 
en tareas no calificadas.

La distribución según calificación está asocia-
da a los sectores donde se insertan estos mi-
grantes: el dato de que 9 de cada 10 paraguayas 
desempeñan tareas no calificadas es el resultado 
de su altísima concentración en el servicio do-
méstico, mientras que parte de las bolivianas 
que trabajan en las industrias y en el comercio 
al por menor estarían desempeñando tareas 
operativas.

Aunque con menor fuerza, también la presencia 
del cuentapropismo se vincula con la inserción 
sectorial. Los bolivianos, y particularmente las 
mujeres, son los que tienen una cuota más alta 
como trabajadores por cuenta propia, segura-
mente en actividades de comercio al por menor. 
En cambio, los paraguayos presentan una pro-
porción superior como asalariados, y la brecha 
se profundiza entre las mujeres, debido a la ma-
yor presencia de los varones en la construcción 
y de las mujeres en el servicio doméstico.

El indicador que expresa más claramente la ca-
lidad del empleo en relación con su nivel de 
formalidad, estabilidad y goce de los derechos 
asociados al trabajo es la proporción de asala-
riados precarios, o sea, de aquellos a los que no 
se les efectúan descuentos jubilatorios.12

12 Se ha demostrado que la no realización de descuentos jubilatorios 
está estrechamente asociada a la ausencia de vacaciones, aguinaldo, 
obra social, etcétera.



Alicia Maguid y Sebastián Bruno

18       Población de Buenos Aires

Más del 80% de los bolivianos y el 75% de los 
paraguayos trabajan en condiciones precarias. 
Varones y mujeres de ambos orígenes denotan 
altísimos niveles de precariedad, que alcanzan 
valores extremos entre las mujeres: 95% de las 
bolivianas y 86% de las paraguayas. Como se ve, 
los paraguayos de ambos sexos tienen una cuota 
alta pero inferior a la de los bolivianos. Resulta 
claro que la mejor situación en cuanto a nivel 
de educación y a calificación ocupacional de los 
migrantes bolivianos no se ve reflejada en un 
acceso a „empleos decentes‰ en términos de la 
Organización Internacional del Trabajo.13

Movilidad ocupacional

El análisis de la movilidad ocupacional de la 
población migrante confronta las inserciones 
en el mercado de trabajo en dos momentos di-
ferenciados: la experiencia laboral en el país 
de nacimiento en el momento de migrar hacia 
la Argentina14 y la ocupación desarrollada en 
el AMBA en el momento de relevarse la ECMI. 
Los cambios y continuidades de las inserciones 
laborales son abordados mediante dos dimen-
siones de dicha inserción: el carácter15 y la cali-
ficación16 de las ocupaciones.

En el Cuadro 2 se muestra la distribución de 
los migrantes bolivianos en cada categoría de 

carácter de la ocupación desarrollada en el país 
de origen según el carácter de las tareas actua-
les en el AMBA.

En el caso de los bolivianos varones, interesa 
destacar que la proveniencia de migrantes con 
experiencia en actividades industriales es de un 
21,4%, proporción cercana a quienes se desarro-
llaban en la prestación de servicios. En su inser-
ción en el mercado de trabajo metropolitano, 
la actividad de carácter industrial se erige como la 
demandante primaria de la mano de obra boli-
viana: el 47% desarrolla actividades de ese tipo. 
Las ocupaciones de carácter industrial se nutren 
de aquellos que desempeñaban ocupaciones del 
mismo carácter y, además, de una importante 
proporción de trabajadores que provienen de ac-
tividades agrarias (aunque se debe tener en cuenta 
lo exiguo de ese universo), de la construcción y, 
notoriamente, de la prestación de servicios. Este 
último dato hace referencia a una transferencia in-
usual de la fuerza de trabajo, dado que, en el pro-
ceso de desindustrialización creciente de la Argen-
tina de la década de los noventa y en la tendencia 
hacia la terciarización de la economía, el pasaje 
habitual se da en el sentido inverso: de industria 
a servicios.17

Asimismo, es interesante destacar que la inser-
ción en actividades de producción industrial 

13 De acuerdo con la OIT, el trabajo decente puede ser sintetizado en 
cuatro objetivos estratégicos: principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y normas laborales internacionales; oportunidades de 
empleo e ingresos; protección y seguridad social; y diálogo social y 
tripartismo. Estos objetivos tienen validez para todos los trabajadores, 
mujeres y hombres, en la economía formal e informal, en trabajos 
asalariados o autónomos, en el campo, la  industria y la  oficina, en 
sus casas o en la comunidad (OIT, 2010, en  http://www.ilo.org/). 
14 Para aquellos que no estaban trabajando en el país de nacimiento 
en el momento de migrar, la ECMI indagaba por la última ocupación 
desarrollada allí.
15 El carácter de la ocupación „⁄ permite reconocer el tipo de objeto 
o producto generado por el proceso de trabajo específico desarrollado 
por las personas, a través de un conjunto particular de tareas o accio-
nes concretas‰ (INDEC, 1998).

16 Esta dimensión „⁄ se reconoce por los principales elementos cons-
titutivos del trabajo llevado a cabo por cada ocupación concreta: las 
actividades o acciones desarrolladas, los instrumentos utilizados y los 
objetos de trabajo o materias primas. Se trata de una característica 
objetiva de ese proceso que determina los conocimientos y habilidades 
requeridos a las personas que lo ejecutan y que por ende, ÂcalificaÊ 
el grado de complejidad de las ocupaciones y no de las personas‰. 
(INDEC, 1998).
17 De todas formas, esto debe vincularse a la demanda específica de la 
mano de obra boliviana en los sectores industriales menos avanzados 
tecnológicamente, tal como se destacó anteriormente.
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Cuadro 2
Bolivianos ocupados de 18 y más años. Carácter ocupacional actual por carácter ocupacional en el país 
de nacimiento y sexo. AMBA, 2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

Carácter 
ocupacional 
actual

Carácter ocupacional en país de nacimiento

Total Producción 
agropecuaria (1)

Producción no 
agropecuaria (2)

Construcción e 
infraestructura

Comercia-
lización

Servicio 
doméstico

Otros 
servicios

No 
trabaja

Varones

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0
14.673 760 3.141 2.839 687 - 3.745 3.501

Producción 
agropecuaria (1)

0,7* 13,0* - - - - - -

Producción 
industrial (2)

47,3 35,3* 73,0 46,2 16,3* - 38,7 42,9

Construcción e 
infraestructura

25,9 39,1* 19,0 47,5 13,5* - 12,6* 28,3

Comercialización 8,3 11,6* 0,1* 2,8* 48,8* - 14,2 5,2*
Servicio 
doméstico

- - - - - - - -

Otros servicios 17,9 1,1* 7,9* 3,6* 21,4* - 34,6 23,5
Porcentaje que mantuvo el mismo carácter (excluyendo a quienes no trabajaban): 48,1

Mujeres

Total 100,0 100,0* 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0*
9.434 240 850 - 1.310 1.090 1.401 4.543

Producción 
agropecuaria (1)

0,8* - - - - 5,5* 1,1* -

Producción 
industrial(2)

24,5 19,2* 30,9* - 17,0* 26,3* 19,6* 26,8

Construcción e 
infraestructura

- - - - - - - -

Comercialización 26 78,8* 43,3* - 30,2* 19,6* 12,3* 24,6

Servicio 
doméstico

37,9 2,1* 21,5* - 49,1 41,7* 14,8* 45,8

Otros servicios 10,8 - 4,2* - 3,7* 6,8* 52,1 2,8*
Porcentaje que mantuvo el mismo carácter (excluyendo a quienes no trabajaban): 37,7

(1) Incluye actividades extractivas.
(2) Incluye producción energética.
(3) Se excluye a los que no habían trabajado en el país de origen.
* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.

es la mayoritaria para quienes inician su ex-
periencia laboral en la Argentina: capta casi al 
43% de los nuevos trabajadores.

La construcción, por su parte, constituye el 
segundo tipo de inserción: absorbe un cuarto 
de la fuerza de trabajo. En esta actividad se 
insertan quienes ya la venían desarrollando en 
Bolivia, pero también aquellos que desempe-
ñaban actividades primarias y una importante 
proporción (28%) de los nuevos trabajadores.

En el análisis de la movilidad ocupacional 
de las bolivianas, cabe tener en cuenta la alta 
proporción de migrantes que no trabajaron en 
su país (el 48% de la fuerza de trabajo). Es-
tas nuevas trabajadoras encontraron su vía de 
inicio de la trayectoria laboral en el servicio 
doméstico (46%), actividad mayoritaria para 
el conjunto de las bolivianas ocupadas. La co-
mercialización ·a la que se incorporó casi una 
cuarta parte de las nuevas trabajadoras· es la 
segunda alternativa laboral en el contexto del 
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AMBA. Otro aspecto destacable de la inserción 
de las bolivianas es el peso de las actividades 
industriales (que complementa a la inserción 
de sus compatriotas varones); la misma, que 
abarca casi un cuarto de la fuerza de trabajo, 
reconvirtió proporciones variables de trabaja-
doras de otros sectores y una cuota importante 
de nuevas trabajadoras.

En términos comparativos, las mujeres oriundas 
de Bolivia han tenido una mayor movilidad de 
actividades que sus coterráneos varores: solo el 
37,7% se insertó en el mismo tipo de actividad que 
desarrollaba en su país, mientras que casi la mitad 
de los varones mantuvieron el mismo tipo de in-
serción en términos de carácter de la ocupación.

Cuadro 3
Paraguayos ocupados de 18 y más años. Carácter ocupacional actual por carácter ocupacional en el país 
de nacimiento y sexo. AMBA, 2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

Carácter 
ocupacional 
actual

Carácter ocupacional en país de nacimiento

Total Producción 
agropecuaria (1)

Producción no 
agropecuaria (2)

Construcción e 
infraestructura Comercialización Servicio 

doméstico
Otros 

servicios
No 

trabaja

Varones

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0* 100,0 100,0
18.787 5.093 2.830 2.522 2.391 20 1.736 4.195

Producción 
agropecuaria (1)

2,0* 4,4* - - - - - 3,7

Producción 
industrial(2)

26,2 29,6 67,3* - 1,0* - 3,4* 34,1

Construcción e 
infraestructura

34,8 56,6 7,4* 51,7 28,6* - 31,5* 21,6*

Comercialización 10,6 - 10,9* 5,2* 56,3 100,0* - 4,6*

Servicio 
doméstico

0,4* 1,6* - - - - - -

Otros servicios 25,9 7,7* 14,4* 43,1 14,1* - 65,1 35,9
Porcentaje que mantuvo el mismo carácter (excluyendo a quienes no trabajaban): 40,5

Mujeres

Total 100,0 100,0* 100,0* 100,0 100,0 100,0 100,0*
14.662 412 794 - 1.438 5.725 935 5.358

Producción 
agropecuaria (1)

- - - - - - - -

Producción 
industrial (2)

1,2* 22,8* - - - - 3,9* 0,8*

Construcción e 
infraestructura

- - - - - - - -

Comercialización 0,9* - - - - 1,4* - 1,1*

Servicio 
doméstico

80,2 77,2* 92,4* - 87,5 95,3 70,7* 62,2

Otros servicios 17,7 - 7,6* - 12,5* 3,4* 25,5* 35,8
Porcentaje que mantuvo el mismo carácter (excluyendo a quienes no trabajaban): 37,7

(1) Incluye actividades extractivas. 
(2) Incluye producción energética.
(3) Se excluye a los que no habían trabajado en el país de origen.
* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.
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La primera mirada sobre la movilidad del ca-
rácter ocupacional de los paraguayos (Cuadro 
3) destaca la amplia preponderancia entre los 
varones de quienes, en el origen, trabajaban en 
el medio rural (27% de la fuerza de trabajo), 
más de la mitad de los cuales se insertó en Bue-
nos Aires en la actividad aglutinante principal: 
la construcción. Este sector concentra a más de 
un tercio de la mano de obra, y además aglu-
tina a la mitad de quienes ya venían trabajando 
en esa actividad en Paraguay. El conjunto de la 
„nueva‰ fuerza de trabajo constituye el 22% de 
los paraguayos ocupados en 2003; y se desta-
ca que más de un tercio de ellos se inserta en 
la industria. Este tipo de actividad globalmen-
te representa al 26,2 de los ocupados.

La inserción laboral de las paraguayas está afec-
tada por una ocupación hegemónica: el servicio 
doméstico. Si bien esta característica se obser-
vó para la totalidad de la población paraguaya 
femenina (Bruno, 2008a y b), en el caso de las 
migrantes del período analizado se ve aún más 
acentuada: ocho de cada diez paraguayas ocupa-
das desarrollan actividades en esa actividad. La es-
tructura de la demanda de trabajo para ellas en el 
Aglomerado de Buenos Aires hace caso omiso del 
capital de saberes anteriores, quedando el servicio 
doméstico como destino laboral casi excluyente. 
Esta marcada estrechez en el acceso al mercado de 
trabajo en Buenos Aires se ha caracterizado con-
ceptualmente en términos de „mandato laboral‰, 
producto de la lógica particular de reclutamiento 
y de la ubicación simbólica que asocia a la figura 
de la mujer paraguaya a la inserción específica en 
el servicio doméstico (Bruno, 2008b). Conviene 
señalar que solo entre la población que no tra-
bajaba en Paraguay se observa una proporción 
(35,8%) que tiene como alternativa la inserción 
en otros servicios.

El alto nivel de „inmovilidad‰ sectorial en el 
caso de las mujeres paraguayas (61,2% mantie-
nen el mismo carácter) se debe a la ponderación 
de aquellas que ya trabajaban en el servicio do-

méstico en su país y que prosiguen con esa ac-
tividad en el contexto residencial del AMBA. Por 
su parte, los varones asumen un valor (40,5%) 
similar al observado para el colectivo masculi-
no boliviano, asentado en los trabajadores de 
la industria, la construcción y la comercializa-
ción y los servicios, quienes, en buena medida, 
lograron insertarse en tareas similares en Bue-
nos Aires.

En cuanto al análisis de la movilidad ocupacio-
nal desde la dimensión de la calificación de la 
ocupación desempeñada, que se presenta en los 
Cuadros 4 y 5, surge que los varones bolivianos 
provienen preponderantemente de ocupaciones 
de calificación operativa,  tipo de calificación 
que también va a ser absolutamente prepon-
derante (76,4%) en las inserciones en el AMBA 
(Cuadro 4). Esa modalidad de inserción apareja 
una serie de consecuencias diferenciadas: para 
aquellos que venían de desempeñarse en ocu-
paciones técnicas y profesionales, significará un 
„descenso‰ de su estatus ocupacional, experien-
cia que comprende a más del 80% de ese subu-
niverso si se incluyen los que trabajan como no 
calificados. Esa proporción es similar a la de los 
que venían de ocupaciones operativas y se inser-
tan en puestos análogos en Buenos Aires. 

Por último, la demanda específica en puestos 
operativos será un factor de „ascenso‰ ocupacio-
nal para aquellos que provienen de ocupaciones 
no calificadas (proceso que implicó al 72% de 
ellos). La misma tendencia se observa en el caso 
de quienes no trabajaban en Bolivia.

En contraste, entre las mujeres bolivianas pre-
dominan inserciones de origen en ocupaciones 
no calificadas, modalidad que se reproduce en 
el mercado de trabajo de destino: siete de cada 
diez bolivianas se insertan en trabajos no ca-
lificados, nivel que se repite aun para quienes 
antes trabajaban en ocupaciones de califica-
ción operativa. Entre quienes se insertan sin 
experiencia previa, tres de cada cuatro lo ha-



Alicia Maguid y Sebastián Bruno

22       Población de Buenos Aires

Cuadro 4
Bolivianos ocupados de 18 y más años. Calificación ocupacional actual por calificación ocupacional en el 
país de nacimiento y sexo. AMBA, 2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

Calificación de la 
ocupación actual

Calificación de la ocupación desempeñada en el país de nacimiento

Total Profesional/ 
Técnica Operativa No 

calificada

Nunca trabajó 
en país de 
nacimiento

Varones

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14.673 1.787 7.282 2.103 3.501

Profesional/Técnica 3,6* 17,5* 1,0* - 4,2*
Operativa 76,4 71,9 81,0 72,2 71,7
No calificados 20,0 10,7* 18,0 27,8 24,1

Mujeres

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9.434 223* 1.954 2.714 4.543

Profesional/Técnica 1,6* 33,2* 0,3* 0,2* 1,5*
Operativa 28,2 24,2* 29,4 37,0 22,6
No calificados 70,2 42,6* 70,3 62,8 76,0

* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.

Cuadro 5
Paraguayos ocupados de 18 y más años. Calificación ocupacional actual por calificación ocupacional en 
el país de nacimiento y sexo. AMBA, 2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

Calificación de la 
ocupación actual

Calificación de la ocupación desempeñada en el país de nacimiento

Total Profesional/ 
Técnica Operativa No 

calificada

Nunca trabajó 
en país de 
nacimiento

Varones

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18.787 461* 8.212 5.919 4.195

Profesional/Técnica 0,8* 19,7* - 1,0* -
Operativa 75,5 13,0* 75,6 71,2 88,1
No calificados 23,7 67,2* 24,4 27,8 11,9*

Mujeres

Total 100,0 100,0* 100,0 100,0 100,0

14.662 185 1.692 7.427 5.358
Profesional/Técnica 2,1* 28,6* - - 4,6*
Operativa 5,9* - 10,0* 5,3* 5,7*

No calificados 92,0 71,4* 90,0 94,7 89,7

* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.
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cen en ocupaciones que no requieren ningún 
tipo de calificación. Estos valores reflejan una 
estructura ocupacional caracterizada por la ubi-
cación de las mujeres en las tareas más sencillas 
de los procesos de producción. 

Al igual que los bolivianos, los varones para-
guayos provienen mayoritariamente de ocupa-
ciones operativas, aunque una proporción no 
desdeñable (31,5%) trabajaba en puestos no ca-
lificados (Cuadro 5). Ya en Buenos Aires, la 
mayoría se inserta en ocupaciones calificadas 
operativas, en una proporción que alcanza a 
tres de cada cuatro trabajadores.

Esta situación es particularmente beneficiosa 
para aquellos que venían de puestos no cali-
ficados, proceso que implicará un „ascenso‰ 
ocupacional para el 71,2% de los mismos. La 
estructura de la demanda en el lugar de destino 
favorece incluso a los „nuevos trabajadores‰, 
entre quienes un 90% se incorpora a ocupacio-
nes de calificación operativa.

Por su parte, el análisis de la movilidad ocupacio-
nal por calificación de las mujeres paraguayas se 
encuentra sesgado por la influencia del servicio 
doméstico (actividad „no calificada‰); pero es de 
destacar que su inserción en actividades no califi-
cadas (92%) excede a lo atribuible al peso del ser-
vicio doméstico (80%), lo que demuestra que aun 
buena parte de las que logran acceder a otras alter-
nativas laborales lo hace en puestos que compar-
ten la característica de ser no calificados. Como 
para las bolivianas, la concentración en ocupacio-
nes de ese tipo indica una estructura de acceso 
condicionada a posiciones laborales subordina-
das, en este caso en niveles aún más extremos.

Los valores que sintetizan la movilidad ocupa-
cional (Cuadro 6) están lógicamente vinculados 
a las características de las inserciones en los paí-
ses de origen. Si bien la mayoría de los varones y 
mujeres de ambos colectivos mantienen el tipo 
de calificación del país de origen, surgen marca-

das diferencias en la cuota que logró ascender o 
descender. Los bolivianos y, particularmente las 
mujeres, denotan los valores más altos de movi-
lidad descendente y esta situación desfavorable 
no se condice con su experiencia laboral previa 
ni con su perfil educativo.

Cuadro 6
Bolivianos y paraguayos ocupados de 18 y más 
años con experiencia laboral en el país de origen. 
Tipo de movilidad ocupacional por sexo. AMBA, 
2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

Movilidad 
ocupacional

País de nacimiento y sexo

Bolivianos Paraguayos

Varones Mujeres Varones Mujeres

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
11.149 4.886 14.460 9.229

Ascendente 14,3 21 29,3 4,2
Equivalente 60,8 47,9 54,4 78
Descendente 24,9 31,1 16,3 17,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.

Para los varones de los dos colectivos migrato-
rios la preponderancia de los puestos operati-
vos en el acceso al mercado de trabajo del AMBA 
ha representado una movilidad „ascendente‰ 
segmentada, consistente en inserciones que me-
joraron las propias de aquellos que venían de 
puestos no calificados. Tal como se describió, la 
demanda específica de ocupaciones operativas 
actuó en desmedro de quienes venían de ocupa-
ciones técnicas y profesionales, hecho particular-
mente visible en el caso del colectivo boliviano.

La demanda de fuerza de trabajo en puestos no 
calificados para las mujeres de estos dos colec-
tivos migratorios operó tanto reproduciendo 
inserciones anteriores (78% de las paraguayas), 
como favoreciendo una movilidad descenden-
te marcada, particularmente en el caso de las 
bolivianas (31%). Solo una fracción de estas 
últimas experimentó un ascenso relativo, al pa-
sar de ocupaciones no calificadas a operativas.
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Movilidad ocupacional y educación

En el marco del análisis de la movilidad ocupa-
cional, interesa indagar si la educación alcanzada 
juega un papel facilitador de trayectorias labora-
les ascendentes, bajo el supuesto previo de que 
este capital de saberes no puede aplicarse en los 
mercados de trabajo de los países de origen.18

Tal proposición teórica resulta cuestionada por 
los resultados observados en el caso de estos 
colectivos migratorios que llegaron en los últi-
mos años (Cuadro 7). Son justamente aquellos 
que tienen niveles de instrucción más bajos 
los que experimentaron diferencialmente una 
„movilidad ascendente‰. Como se señaló en 
el apartado anterior, constituyen el núcleo de 
quienes pasaron de ocupaciones no calificadas 
a operativas. En ese segmento es donde se han 
generado las condiciones de una mejora en el 
tipo de inserción. Si bien es un patrón general, 
esto se ve reflejado particularmente en los ca-

sos de las mujeres bolivianas y de los varones 
paraguayos.

En contraposición, los que detentaban mayor ca-
pital educativo son quienes experimentaron una 
movilidad descendente, con marcado énfasis en 
el caso de los varones y mujeres bolivianas.

En síntesis, el capital educativo de los migran-
tes pareciera ser un factor que se diluye ante el 
peso de la demanda de empleo que el mercado 
de trabajo metropolitano configura para ellos.

En otros contextos migratorios, como el de los 
Estados Unidos y España, que son muy distintos 
al aquí analizado, también se ha comprobado esta 
situación para los inmigrantes latinoamericanos, 
aunque con diferencias según el origen, la antigüedad 
migratoria, la incidencia de las redes y la situación so-
ciopolítica del país receptor (Portes y Bach, 1985; 
Canales, 2008; Reher, Requena y Rosero, 2009; 
González y Echeverri, 2009; Sanz y Sánchez, 2009; 
Garrido Medina y González, 2008).

18 Sobre las tensiones entre el mercado de trabajo y la estructura social 
del trabajo, véase Mármora, 2002.

Cuadro 7
Bolivianos y paraguayos ocupados de 18 y más años con experiencia laboral en el país de origen. Tipo de movilidad 
ocupacional por sexo y máximo nivel de instrucción alcanzado. AMBA, 2003. (Llegados entre 1991 y 2003)

País y tipo 
de movilidad

Sexo

Varones Mujeres

Total
Hasta 

Secundario 
Incompleto

Secundario 
completo y 

más
Total

Hasta 
Secundario 
Incompleto

Secundario 
completo y 

más
Bolivianos

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11.149 6.173 4.976 4.886 3.040 1.846

Ascendente 14,2 18,8 8,4* 20,8 29,3 6,7*
Equivalente 60,8 59,2 62,8 48,1 44 54,7
Descendente 25 22 28,7 31,2 26,6 38,6

Paraguayos

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
14.460 11.512 .2948 9.229 8.131 1.098

Ascendente 28,7 33,1 11,2* 4,2 4,1* 5,2*
Equivalente 54,9 51,7 67,6 77,9 80,4 58,7*
Descendente 16,4 15,2 21,1* 17,9 15,5 36,1*

* CV mayor a 25 por ciento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, 2007.
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Consideraciones finales

Las modalidades de inserción ocupacional de la 
población boliviana y paraguaya que llegó a 
nuestro país entre 1991 y 2003 y que reside en 
el AMBA reflejan claramente el fuerte condicio-
namiento que impone el mercado laboral en 
la configuración de determinados segmentos de 
actividad, tipos de ocupación y condiciones preca-
rias de empleo como nichos de absorción de estos 
inmigrantes. 

A pesar de que ambos colectivos de migrantes 
llegaron mayoritariamente antes de que co-
menzara el deterioro del mercado de trabajo y 
de que tienen una antigüedad migratoria sufi-
ciente como para conocer los mecanismos del 
mismo, en los primeros años de la poscrisis y 
cuando ya el tipo de cambio no favorecía las 
posibilidades de ahorro para enviar remesas, se 
profundiza notablemente la tendencia hacia la 
concentración en pocos sectores observada a 
partir de 1998.

Las industrias que pueden considerarse menos 
dinámicas ·sector Textil, Confecciones, Curtidos 
y Calzado·, el Comercio al por menor y la Cons-
trucción absorben al 76% de los trabajadores bo-
livianos. Entre las mujeres del mismo origen, esta 
tendencia a la concentración en pocos sectores se 
intensifica: el 87% se aglutina en las dos primeras 
ramas señaladas para los varones y en el servicio 
doméstico, donde se localiza la mayor parte.

La Construcción continúa siendo el principal 
destino de los hombres paraguayos ya que ab-
sorbe a una tercera parte de los mismos; el res-
to cubre un espectro algo más amplio que sus 
congéneres bolivianos. Las paraguayas ejempli-
fican dramáticamente la estrechez del mercado 
para recibirlas, ya que el 80% se desempeña en 
Servicio doméstico.

Las diferencias de género surgen claramente al 
considerar la complejidad de las ocupaciones 

realizadas: 3 de cada 4 varones de ambos gru-
pos migratorios desarrollan tareas de calificación 
operativa, mientras que las mujeres se ubican 
mayoritariamente en ocupaciones no calificadas, 
situación que llega al 92% entre las paraguayas.

La imposibilidad de acceder a condiciones de 
empleo adecuadas se refleja en la altísima pro-
porción de trabajadores precarios de ambos orí-
genes, valor que llega a involucrar al 95% de las 
mujeres bolivianas y al 86% de las paraguayas.

Para la mayoría de los migrantes, la movili-
dad ocupacional en términos del carácter de 
la ocupación implicó cambios respecto de las 
actividades que desarrollaban en sus países de 
origen: salvo el caso de las mujeres paraguayas, 
más de la mitad de los migrantes ocupados en-
contraron inserciones en tipos de ocupación 
diferentes. La demanda específica de mano 
de obra en determinados sectores (Industria y 
Construcción para los varones de ambas colec-
tividades limítrofes ·aunque con ponderacio-
nes diferentes en uno y otro caso·, y Servicio 
doméstico como opción excluyente para las 
paraguayas) omite el capital de experiencias 
y saberes que los migrantes  traen del merca-
do de trabajo de origen. Solo en el caso de las 
bolivianas se observa una gama de alternati-
vas ocupacionales más diversificada, aunque, 
complementariamente, se destaca que esas in-
serciones se caracterizan por ser en puestos no 
calificados.

En cuanto a la calificación de los empleos, la 
demanda preponderante para puestos de tra-
bajo de calificación operativa (varones) y no 
calificada (mujeres) jugó un papel decisivo, 
más allá de las inserciones previas a la migra-
ción. Aunque la mayor parte de los varones 
y mujeres de los dos colectivos mantiene un 
nivel de calificación similar al del origen, sur-
gen diferencias en la cuota que logró ascender 
o que descendió: los bolivianos y, particular-
mente las mujeres, denotan los valores más al-



Alicia Maguid y Sebastián Bruno

26       Población de Buenos Aires

tos de movilidad descendente ·situación que  
no se condice con su experiencia laboral pre-
via ni con su perfil educativo·, en tanto que 
los varones paraguayos logran una cuota más 
significativa de movilidad ascendente, gracias 
a que pasaron de ocupaciones no calificadas a 
las de calificación operativa; pero, al mismo 
tiempo, la fuerte incidencia de la demanda de 
este último tipo de tareas operó en desmedro 
de quienes venían de ocupaciones técnicas y 
profesionales, hecho particularmente visible 
en el caso del colectivo boliviano. Por su parte, 
la demanda de fuerza de trabajo femenina en 
puestos no calificados facilitó tanto la repro-
ducción de inserciones anteriores (78% de las 
paraguayas) como una movilidad descendente 
marcada, particularmente en el caso de las bo-
livianas (31%). Sólo una fracción de estas últi-
mas experimentó un ascenso relativo, al pasar 
de ocupaciones no calificadas a operativas.

La introducción analítica del nivel de educación 
alcanzado puso en evidencia el escaso rédito de 
este atributo en la calidad de la inserción ocupa-
cional de los migrantes: los que habían alcanzado 
un menor nivel educativo son los que denotan 
la mayor proporción con movilidad ascendente, 
contrastando con la movilidad descendente de 
quienes tenían un mayor nivel educativo.

De todas formas, el grado de „éxito‰ en la inser-
ción laboral derivada del proceso migratorio no es 
mensurable solo por la confrontación de las cali-
ficaciones de los empleos previos y de los actuales. 
Intervienen también las posibilidades de encontrar 
empleo o de desarrollar una actividad indepen-
diente en uno y otro mercado de trabajo, como 
también los diferenciales salariales. En ese sentido 
hay que tener en cuenta el valor relativo de las re-
mesas, dado el modelo de paridad cambiaria con 
el dólar estadounidense vigente durante la mayor 
parte del período bajo estudio.

La vinculación entre la pertenencia a determinados 
colectivos migratorios (como el boliviano y el para-

guayo), la condición de género y la estructura de la 
demanda en el mercado de trabajo es una clave in-
eludible para interpretar inserciones y movilidades 
ocupacionales. Estas estructuras concretas y espe-
cíficas de acceso al mercado laboral se encuentran 
influidas por los requerimientos de la demanda y 
por las consecuencias de las representaciones sim-
bólicas que ubican a los bolivianos y paraguayos 
en un lugar determinado de dicho mercado, como 
también por la acción reproductora y estructuran-
te de las redes migratorias, vinculantes entre los 
migrantes recientes y los segmentos ocupacionales 
con presencia previa de connacionales.19 

Estos resultados abren la puerta a nuevos inte-
rrogantes y desafíos para continuar esta línea 
de investigación mediante técnicas multivaria-
bles que permitan identificar el papel de los 
distintos factores asociados tanto con el acce-
so e inserción en el mercado de trabajo como 
con las posibilidades de que la migración esté 
acompañada de una movilidad „positiva‰ o 
„ascendente‰. 

Asimismo, es necesario avanzar con un enfoque 
cualitativo para conocer de qué modo confluyen 
las percepciones y actitudes de los propios migran-
tes, de los empleadores, de los sindicatos involu-
crados y de la sociedad receptora para configurar 
·junto con el funcionamiento de vínculos y redes 
migratorios· el escenario laboral de los inmigran-
tes de Bolivia y Paraguay en la principal metrópo-
lis argentina. En ese sentido, también sería con-
veniente avanzar con estudios comparativos que 
consideren otros aglomerados del interior del país 
que fueron cubiertos por la Encuesta Complemen-
taria de Migraciones Internacionales (ECMI), como 
Gran Posadas y Formosa ·receptores de paragua-
yos· o Gran Salta y Gran San Salvador de Jujuy 
·donde se localizan los bolivianos.

19 Puede encontrarse un tratamiento ampliado de estos tópicos, apli-
cados a corrientes migratorias contemporáneas en la Argentina, en Be-
nencia y Karasik, 1995, Bruno, 2008b, Cerrutti y Bruno, 2006, Vargas, 
2005 y Trpin, 2004.
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Luis E. Wainer 1

El objetivo del trabajo que aquí se 
comenta es analizar la estructura te-
rritorial de la Comuna 12 de la Ciu-
dad de Buenos Aires con el fin de 
identificar los patrones que hacen a 
su dinámica económica y social.

El informe consta de cuatro capítulos. 
En el primero de ellos, „Metodología‰, 
se delimita el área de estudio, se 
describen las fuentes metodológicas 
empleadas y se menciona la utiliza-
ción de la base cartográfica y parcela-
ria elaborada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. A partir 
del Relevamiento de Usos del Suelo 
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(RUS) desarrollado en agosto de 2009, 
se establece una serie de tipologías y 
caracterizaciones entre las cuales las 
más generales son: construcciones de 
uso residencial, no residencial y mix-
to y parcelas sin construcción. Para la 
temática de construcción, se utilizan 
datos provenientes de los permisos 
de obras elaborados por la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y 
Catastro perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. En 
cuanto a los precios de venta y alqui-
ler de locales así como de departa-
mentos, casas y terrenos, los mismos 
se estimaron a partir de diferentes 
relevamientos de la Unidad Sistemas 
de Inteligencia Territorial (USIT). 

En el segundo capítulo, „Reseña his-
tórica y descripción territorial‰, se 
hace hincapié en la historia de los 
barrios que integran la Comuna 12 
y en la conformación de su estruc-
tura territorial, al mismo tiempo 
que se considera la normativa urba-
nística que rige en el área de dicha 
Comuna, la cantidad de permisos 
de construcción (residenciales o no 
residenciales), los metros cuadrados 
permitidos entre 1998 y 2009 en 
comparación con los datos corres-
pondientes al total de la Ciudad y 
la relación entre metros y permisos. 
Se destaca el origen común de los 
cuatro barrios que integran la Co-
muna, refiriéndolo a una situación 
que denota la influencia del ferroca-
rril en su proceso de urbanización: 
los antiguos „propietarios terrate-
nientes con influencia en la zona‰, 
como  la Compañía Nacional de Fe-
rrocarriles Pobladores o la empresa 
Muelles y Depósitos Las Catalinas 
S.A., participaron de un proceso de 
compra de lotes aledaños a las zonas 
de las estaciones ferroviarias y vías 
concesionadas, con la intención de 
proceder al loteo de la zona una vez 
inauguradas las estaciones. 

Luego se hace especial mención de 
algunos de los espacios verdes: el 
Parque Saavedra ·que diera el nom-
bre el barrio homónimo·, inaugu-
rado en 1873 y que constituyó un 
punto de referencia para el sistema 
de loteos, el Arroyo Medrano ·que 
atravesaba el norte de la Comuna 
formando un „lago natural‰ en el 
actual Parque Saavedra·, el Parque 
Sarmiento y los cuatro barrios mu-
nicipales de viviendas construidos 
durante la década peronista: el Ba-
rrio Sarmiento, el Barrio Presidente 
Mitre, el Barrio Presidente Roque 
Sáenz Peña y el barrio original-
mente denominado 17 de Octubre 
que, luego del golpe de 1955, pasó 
a llamarse General San Martín. Por 
último, se señala una de las caracte-
rísticas que marca la dinámica de la 
Comuna: el trazado de la Autopista 
3. Planificado por la última dictadu-
ra militar, ese proyecto inconcluso 
pasó a constituir „uno de los proble-
mas urbanos más importantes de la 
Ciudad‰ (p. 11), dado que la franja 
expropiada y en gran parte demo-
lida para la construcción de dicha 
autopista se transformó en un área 
degradada que interrumpe las carac-
terísticas propias de la zona. 

También en este apartado se comen-
tan los rasgos de la estructura terri-
torial que hacen a la circulación en 
la Comuna: los ferrocarriles de la lí-
nea Mitre (dividido en dos ramales: 
Retiro-Mitre y Retiro-José León Suá-
rez), las principales arterias que con-
centran el transporte automotor en 
la Comuna y el ingreso a la Ciudad 
(las avenidas General Paz y Ricardo 
Balbín) o las importantes vías de 
circulación dentro interior del área 
(avenidas Triunvirato, de los Consti-
tuyentes, Olazábal y Congreso). 

Al desarrollar la temática referente 
al valor del suelo, se considera la 
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oferta de terrenos, las dimensio-
nes y valores de los mismos desde 
2001, la comparación con el pro-
medio de la Ciudad, la evolución 
en la venta y alquiler de locales y 
su variación en cantidad y valores 
entre marzo de 2005 y septiembre 
de 2009, y la distribución territo-
rial de los locales en venta.

Por último, se presenta una descrip-
ción de la venta de casas y depar-
tamentos en la que se analizan las 
viviendas en venta durante diciem-
bre de 2009, sus precios y su distri-
bución territorial, caracterizada por 
una concentración de los departa-
mentos en los alrededores de las 
principales avenidas y una mayor 
densidad de casas en las áreas donde 
la construcción en altura está res-
tringida por una normativa que, 
por lo demás, rige en gran parte del 
territorio de la Comuna.

En el tercer capítulo, „Los usos del 
suelo en la Comuna 12‰, se iden-
tifican la totalidad de las parcelas 
de la Comuna y se analizan sus 
diferentes usos, tamaños, alturas 
de edificación, dando cuenta de 
su estructura territorial y de las 
actividades desarrolladas según los 
barrios que la integran. Asimismo, 
se considera el hecho particular de 
que más del 92% de los edificios 
son destinados a usos residenciales, 
concentrándose principalmente en 
el interior de los barrios, por fuera 
del entorno de los principales ejes 
comerciales y de circulación. 

Por otra parte, se analizan los usos 
y la distribución espacial de los edi-
ficios que son de destino único, en-
tre los cuales se destacan: los dedi-
cados a la enseñanza y la educación 
y las asociaciones, principalmente 
las religiosas; los servicios comple-
mentarios al transporte (12% de los 

edificios de destino único), que en 
su distribución espacial coinciden 
con el recorrido de la red de tránsi-
to pesado; los servicios sociales y de 
salud, entre los predominan geriá-
tricos y centros médicos ubicados 
en su mayoría en el barrios de Villa 
Urquiza; las oficinas ·localizadas 
en mayor medida al norte de la 
Comuna·; los edificios de esparci-
miento y cultura (grupo en el que 
los clubes representan casi el 48% 
y se ubican especialmente en Villa 
Urquiza y Saavedra). Por último, 
se analizan los usos de los edificios 
de destino productivo, cuya activi-
dad, según se indica, fue imposible 
identificar en casi el 80% de los 
casos: los galpones (principalmente 
correspondientes al rubro automo-
tor) y los lotes, es decir, parcelas 
con terrenos sin construcción ubi-
cadas sobre el trazado original de la 
Autopista 3. 

El capítulo cuarto, „Situación ac-
tual de la ocupación de los locales 
comerciales en la Comuna 12‰, par-
te de un relevamiento llevado ade-
lante por la USIT durante el mes de 
julio de 2009, en el cual se detectó 
un total de 7.533 locales (7.166 a la 
calle, 367 en 19 galerías y un shop-
ping). En principio, se describe la 
distribución territorial tanto de los 
locales activos como de los inacti-
vos: mientras que la mayor parte 
de los primeros se ubica en torno 
a las estaciones ferroviarias, los 
segundos presentan una gran dis-
persión en toda la Comuna. Pero 
la parte central de este capítulo es la 
que refiere a la composición de los 
locales de acuerdo con los sectores 
de actividad. Según el informe, en 
la Comuna predominan los locales 
comerciales (representan el 35,7% y 
su actividad principal es la comercia-
lización de productos alimenticios 
y textiles), seguidos por los de ser-

vicios (representan el 19,7% y están 
encabezados por peluquerías y tra-
tamientos de belleza y servicios in-
mobiliarios). El patrón de distribu-
ción territorial de ambos tipos de 
locales no presenta diferencias mar-
cadas con respecto a la distribución 
general del conjunto de los locales 
activos. También se destacan: los 
locales del rubro automotor, que 
constituyen el 7,6% de los activos 
y no se distribuyen en torno a las 
estaciones de ferrocarril sino sobre 
la Av. de los Constituyentes (al sur) 
y la Av. Balbín (al norte); los loca-
les gastronómicos, que representan 
el 4,6%, son principalmente parri-
llas y pizzerías y se ubican, en su 
mayoría, en el barrio de Villa Ur-
quiza, en particular sobre las aveni-
das Monroe, Triunvirato y Congreso; 
y los locales industriales (3,2%), entre 
los cuales se destacan ampliamente los 
dedicados a la elaboración y venta 
de productos alimenticios seguidos 
por los de productos de madera y 
muebles. Por último, se mencionan 
los locales ubicados en las 20 gale-
rías de la Comuna (de la cuales 12 
se hallan en torno a las estaciones 
ferroviarias y una corresponde al 
Centro Comercial Dot, ubicado so-
bre la Av. General Paz).

En síntesis, el trabajo en su conjun-
to permite alcanzar una visión inte-
grada de la estructura territorial de 
los barrios que integran la Comuna 
12, puntualizando en los aspectos 
relevantes que hemos menciona-
do y observando continuidades 
y rupturas dentro de la Comuna,  
siempre a partir del conjunto de 
indicadores presentados y de los 
diferentes usos del suelo ·cuyo 
análisis se acompaña de una serie 
de cuadros y mapas·, que permiten 
comprender el perfil socioeconó-
mico del área estudiada.



Población de Buenos Aires. Año 7, nº 12 - ISSN: 1668-5458 (2010), pp. 33-34      33

Comentarios y reseñas

1 Abogada de la Universidad Autónoma La-
tinoamericana de Colombia, Maestranda en 
Derechos Humanos por la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), Argentina.
E-mail:veronicajaramillo@hotmail.com
2 Este libro, publicado en 2010 por la edito-
rial EUDEBA, fue realizado por Carolina Rosas, 
socióloga de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y Doctora en Estudios de Población por 
el Colegio de México. La Doctora Rosas ac-
tualmente se desempeña como docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de 
la Universidad de la Matanza y como inves-
tigadora del CONICET.

Carolina Rosas
Implicaciones mutuas entre el 
género y la migración. Mujeres 
y varones peruanos arribados a  
Buenos Aires entre 1990 y 2003, 
Buenos Aires, EUDEBA, 2010

Verónica Jaramillo Fonnegra 1

La investigación que dio origen a 
este libro2 es un estudio de pobla-
ción centrado en el impacto mutuo 
entre el proceso migratorio y las 
construcciones de género de los y 
las peruanas que arribaron al ˘rea 
Metropolitana de Buenos Aires en-
tre 1990 y 2003. Se desarrollan tres 
grandes temas: las decisiones y es-
trategias migratorias, las transicio-

nes laborales y escolares y las tran-
siciones conyugales y los cambios 
dentro del hogar.

El contenido se organiza en seis 
capítulos. En la primera parte del 
Capítulo 1 se abordan los antece-
dentes del tema y las consideracio-
nes teóricas sobre la migración y el 
género, se analiza cómo se lleva a 
cabo el proceso de premigración y 
posmigración a partir de los roles 
que representan varones y mujeres 
en la sociedad y se pone de mani-
fiesto la interacción entre género y  
migración y los efectos de esta últi-
ma en las relaciones de género. La 
segunda parte de este mismo capítu-
lo contiene consideraciones sobre el 
enfoque metodológico, que la auto-
ra considera mixto porque analiza 
las variables tanto desde un enfoque 
cualitativo como cuantitativo. En 
lo cualitativo, la herramienta fun-
damental utilizada son las entrevis-
tas en profundidad, realizadas entre 
2005 y 2007. La parte cuantitativa 
es el resultado de la construcción 
y utilización de fuentes primarias, 
para lo cual se realizó la Encuesta 
sobre Migración Peruana y Géne-
ro (EMIGE) en 2007, compuesta por 
una muestra de 710 casos. Esta es-
trategia de investigación en temas 
de género resulta muy novedosa, 
por lo que vale la pena detenerse en 
ella. Las unidades de análisis escogi-
das por la autora fueron hombres 
y mujeres migrantes irregulares, no 
forzados, peruanos/as, que vivieran 
en el ̆ rea Metropolitana de Buenos 
Aires entre 1990 y 2003, en edades 
entre 20 y 49 años en el momento 
de la entrevista, con una antigüe-
dad migratoria de al menos 3 años 
y que hubiesen migrado entre los 
17 y 46 años de edad.

El segundo capítulo considera sin-
téticamente los contextos socioeco-

nómicos del Perú y de la Argenti-
na en el intervalo de tiempo antes 
mencionado, un período histórico 
de convergencia social: en el Perú el 
fujimorismo y su profunda inesta-
bilidad política y económica; en la 
Argentina un modelo económico 
neoliberal, aparentemente favorece-
dor del envío de remesas, pero con 
una crisis que cambiaría la estabili-
dad económica del país. En este ca-
pítulo se incluye una corta historia 
de la migración peruana y se lleva 
a cabo un análisis cuantitativo de 
este flujo migratorio en el ˘rea Me-
tropolitana de Bueno Aires y en el 
Conurbano Bonaerense.

En el tercer capítulo se estudia la 
antesala del movimiento migrato-
rio, especialmente las decisiones 
de quiénes migran en el caso de 
los que están en unión conyugal, los 
discursos de los y las cónyuges pio-
neras en la migración, los arreglos 
migratorios de los adultos unidos, 
la premigración de quienes estaban 
transitando rupturas conyugales y la 
premigración de los y las jóvenes.

El cuarto capítulo trata sobre las 
decisiones escolares y laborales en la 
etapa posmigratoria. Además, hace 
un breve recuento de los logros esco-
lares en el momento premigratorio, 
y muestra las dificultades que atrave-
saron los migrantes sin documento 
nacional de identidad al pretender 
estudiar durante el período 1990-
2003. En cuanto a las transiciones 
laborales, el capítulo muestra con 
cifras, delimitadas por edad y sexo, 
cuántos/as trabajaban antes de mi-
grar y cuántos/as consiguieron su 
primer empleo después de migrar. 
También relata la experiencia labo-
ral de jóvenes y adultos, mostrando 
las transformaciones que produce la 
migración en la vida de varones y 
mujeres en estos ámbitos.
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El capítulo quinto se centra en las 
transiciones conyugales y en los 
cambios dentro del hogar. Muestra 
las „transformaciones subjetivas, 
en las parejas y en las relaciones 
sociales en general que detonan 
luego del movimientos migrato-
rio‰. Se indaga predominantemen-
te sobre las dinámicas familiares, 
los conflictos y soluciones según 
las jerarquías del hogar y los de-
venires de las relaciones y de las 
reunificaciones familiares.

Las consideraciones finales se presen-
tan en el capítulo sexto, donde se hace 
un examen de la migración como 
impulsora del cambio en las rela-
ciones de género y de la distribución 
sexual de las oportunidades.

Una de las conclusiones más intere-
santes es que, en el período de pos-
migración,  la mujer adquiere cierta 
autonomía frente al varón gracias 
a la experiencia de enfrentarse con 
un nuevo país y de tener que sortear 
nuevas dificultades, sin desconocer 
que este proceso se encuentra atra-
vesado por múltiples factores de 
discriminación, explotación, preca-
riedad laboral y salarial, que generan 
su sumisión en otros ámbitos.

Otro de los aportes más significati-
vos es que, con el fin de encontrar 
una realidad multidimensional,  la 
investigación no se limita a la pers-
pectiva de un solo actor sino que 
analiza tanto las posiciones feme-
ninas como masculinas frente a la 
migración. Esta modalidad de inda-
gación sobre el género resulta inte-
resante para el lector,  por cuanto le 
permite percibir de qué modo los 
estereotipos de género se perpetúan 
desde las visiones femeninas y mas-
culinas y también cómo se resque-
brajan en  los procesos migratorios.

Es este un texto que sorprende por 
el abundante caudal de informa-
ción migratoria de la población 
peruana en el AMBA y porque repre-
senta una obra completa, abordada 
desde una perspectiva novedosa de 
género ·que, como se dijo, involu-
cra múltiples factores y actores·, lo 
que la convierte en un texto origi-
nal a ser incluido en la bibliografía 
sobre temas migratorios.





Victoria Mazzeo (2010), „Festejos del Bicentenario‰.
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Este proyecto continúa la línea de investigación 
en torno a la relación entre la política social (el 
Estado), el estado de las relaciones de trabajo y las 
formas de organización sociopolítica de las cla-
ses trabajadoras tal como quedó configurada en 
el último ciclo de transformación del capitalismo 
y del Estado local. En esta etapa nos proponemos 
ampliar y profundizar, particularmente, el análisis 
de la relación entre las condiciones en el mundo 
del trabajo y las de la vida cotidiana.

En cuanto al enfoque metodológico, se debe tener 
en cuenta que el problema de investigación inclu-
ye relaciones complejas, mediadas por cuestiones 
que hay que explorar: nuevas formas de gestión, 
clasificación y selección de la fuerza de trabajo; 

reglas implícitas de permanencia; relación subjeti-
va con el trabajo y formas de participación. Ello exige 
una combinación de enfoques, sintetizados en dos líneas 
confluyentes en una perspectiva político-cultural de 
análisis: a) político-institucional; y c) socioantropo-
lógica. Tal perspectiva analítica requiere combinar 
diversos métodos de producción de datos. 

Las líneas de investigación que se desarrollan sur-
gen de las dos dimensiones que comprende el pro-
blema planteado: el „mundo del trabajo‰ y el de 
„la vida cotidiana‰. Estas líneas presentan distintos 
grados de avance tanto en el estado de la investi-
gación y en los antecedentes circulantes como en 
estudios propios.

En realidad, la distinción entre transformaciones 
sociopolíticas e institucionales en el mundo del 
trabajo y transformaciones socioculturales en el 
ámbito de la vida resulta meramente analítica, ya 
que las „líneas‰ refieren principalmente a momen-
tos de la investigación que pretenden conducir a 
una más acabada comprensión de las transforma-
ciones de la vida social.
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Las investigaciones que reconstruyen las pautas de 
formación de las parejas se convirtieron en un tó-
pico de discusión recurrente en sociología y demo-
grafía. Ubican al matrimonio como „la instancia‰ 
de gestación de una interacción privilegiada para 
medir niveles de apertura y cierre de la sociedad. 
La homogamia se considera un indicador del nivel 
de apertura social complementario a la movilidad 
social intergeneracional. El supuesto es que mien-
tras más bajo es el índice de homogamia ·es decir, 
cuando más uniones entre personas de diferentes 
grupos sociales existen· más abierta es la sociedad 
y menos relevantes son las barreras sociales. 

Objetivos generales

1. Estudiar œquién se casa con quién? en el ˘rea 
Metropolitana de Buenos Aires en 2007-2008. Bus-
camos responder este interrogante para adentrarnos 
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en el análisis de las tendencias de apertura y cierre 
de la sociedad. 

2. Indagar las formas que adopta la trama de lo 
social y el espacio en el que se desarrolla y define 
el microcosmos de las relaciones sociales que dan 
lugar y sustentan la conformación de las parejas. 

Objetivos específicos

1. Analizar pautas de homogamia/heterogamia edu-
cacional y ocupacional. 

2. Describir los ámbitos de frecuentación social y 
la construcción de lazos sociales que sustentan las 
modalidades de encuentro de las parejas. 

3. Reconstruir las genealogías familiares de los cón-
yuges en términos de lugares de nacimiento, migra-
ciones internas y externas, inserciones ocupaciona-
les, niveles educativos, entre otros. 

4. Indagar el rol que desempeñan las familias de los 
cónyuges en relación con la transmisión/movili-
zación de recursos económicos, sociales y legados 
culturales imbricados en el proceso de selección de 
las parejas. 

Estrategia metodológica

Coherentemente con el problema y los objetivos de 
investigación, se implementará una estrategia mul-
timétodo.

En una primera etapa se utilizará una metodolo-
gía cuantitativa. La base empírica proviene de una 
encuesta sobre „Estratificación y movilidad social‰ 
realizada por el ˘rea de Estratificación Social del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
UBA entre abril de 2007 y junio de 2008 con una 
muestra probabilística de 1.300 casos de personas 
de 18 y más años y con una submuestra de per-
sonas de 25 a 65 años del ˘rea Metropolitana de 
Buenos Aires. En esta etapa, se analizará el papel ex-
plicativo de un conjunto de variables independien-

tes referidas a la familia y en particular a la pareja,  
específicamente, a través de regresiones logísticas y 
modelos log-lineales. Esta etapa concluirá con la 
construcción de una tipología teórico-empírica de 
las uniones conyugales. 

En una segunda etapa, sobre la base del análisis de 
la tipología, se seleccionará, a través de un muestreo 
sistemático, a 32 parejas de la muestra. Mediante un 
análisis de trayectorias biográficas de los cónyuges, 
se intentará profundizar en vivencias y experiencias, 
recursos económicos y legados culturales familiares 
movilizados, ámbitos de sociabilidad y redes de re-
laciones que se ponen en juego a la hora de formar 
una pareja. Para ello, se empleará una metodología 
cualitativa, particularmente el enfoque biográfico 
interpretativo. Se indagará la unión conyugal como un 
acontecimiento biográfico de inflexión. Toda unión 
tiene momentos y condiciones peculiares: a) dos 
historias individuales, cada una de ellas con expe-
riencias previas y una determinada situación perso-
nal; y b) las circunstancias y contextos particulares 
en que esas vidas se cruzan y confluyen en un pro-
yecto en común. 

Publicaciones de resultados finales o parciales

Rodríguez, Santiago (2009), „El análisis de logros 
educativos y su potencial impacto en la selección de 
las parejas‰, ponencia presentada ante el XXVII Con-
greso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS), Ciudad de Buenos Aires  (en CD-ROM).

············· (2010a), „Dinámica matrimo-
nial en el ˘rea Metropolitana de Buenos Aires: Un 
análisis de homogamia/heterogamia educacional‰, 
ponencia presentada ante el II Congreso Latino-
americano y Caribeño de Ciencias Sociales, Ciudad 
de México, FLACSO (en CD-ROM).

············· (2010b), „El peso del nivel edu-
cativo en la elección de la pareja en Argentina (2003-
2004)‰, en Revista RASE. Revista de la Asociación de 
Sociología de la Educación, vol. 3, n… 2, Madrid, 
Asociación de Sociología de la Educación.
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············· (2010c), „Afinidades electivas 
en Argentina. Un análisis de homogamia educati-
va‰, en Revista Lavboratorio, Programa de Cambio 
Estructural y Desigualdad Social, Instituto de Inves-
tigaciones Gino Germani (IIGG), Ciudad de Buenos 
Aires (en prensa). 

CONTACTO: Santiago Rodríguez
sar82@hotmail.com

Tesis de posgrado

TÍTULO: Vivir en hoteles-pensión de la Ciudad 
de Buenos Aires. El proceso de construcción 
de identidad en mujeres migrantes que residen 
en habitaciones de hotel

PALABRAS CLAVE: Hábitat popular urbano, 
mujeres, migraciones internas, identidad, 
segregación residencial

DOCTORANDA: Juliana Marcús

DIRECTOR: Mario Margulis

INSTITUCIÓN: Doctorado en Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires (FCS-UBA)

FECHA DE INICIO: marzo de 2009
FECHA DE LA DEFENSA APROBADA: 19 de 
octubre de 2009

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta tesis de doctorado analiza las dimensiones na-
rrativa y relacional del proceso de construcción de 
identidad en mujeres migrantes internas que viven 
en precarios hoteles-pensión de la Ciudad de Bue-
nos Aires. A partir de la realización de cincuenta 
entrevistas en profundidad, se reconstruyeron las 
historias de vida de nueve mujeres de sectores po-

pulares, de entre 27 y 50 años de edad, que migra-
ron de las regiones de Cuyo, Noroeste y Noreste 
argentinos entre 1970 y 1997 desde un contexto en 
el que la pobreza y la desocupación aumentaron 
vertiginosamente.

El surgimiento de los hoteles-pensión a mediados 
de la década de 1950 en la Ciudad de Buenos Aires 
fue posible debido al estancamiento de los conventi-
llos e inquilinatos a partir de la intervención estatal 
en el mercado de vivienda mediante el control de 
alquileres y la suspensión de desalojos en 1943. Des-
de entonces funcionan como una de las alternativas 
peculiares del hábitat de los sectores populares, trans-
formándose en la vivienda permanente de migrantes 
internos y de países limítrofes que llegan a la Ciudad 
en busca de mejores empleos y calidad de vida. Se-
gún datos de la Encuesta Anual de Hogares 2006 del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, residen en 
hoteles de la Ciudad unas 66.000, lo que representa 
el 2,2% de la población de la Capital Federal.

La experiencia de vivir en hoteles-pensión situados 
en el centro de la Ciudad facilita a estas mujeres de 
sectores populares la incorporación de ciertos pa-
trones de la cultura urbana hegemónica, lo cual nos 
habla de una convivencia de pautas culturales más 
tradicionales, propias de su origen familiar y social, 
con los códigos culturales observables en los sec-
tores medios. En tal sentido, el objetivo general de 
esta tesis fue describir la presencia de tensiones entre 
la „herencia cultural‰ de las mujeres que habitan en 
hoteles-pensión ·es decir, los valores y mandatos tra-
dicionales en que fueron socializadas en lo relativo 
a la maternidad, la salud sexual y reproductiva y el 
sentido de „ser mujer‰· y la incorporación de nue-
vos saberes y esquemas de percepción, tensiones que 
contribuyen a la construcción de las identidades. 

Objetivos específicos

1. Describir la socialización de estas mujeres en sus 
lugares de origen y sus trayectorias migratorias.
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2. Investigar el origen histórico de los hoteles-pen-
sión de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Analizar la interacción y el intercambio cotidia-
no de estas mujeres de sectores populares y de sus fa-
milias con los mandatos culturales que predominan 
en los sectores medios urbanos poniendo énfasis 
tanto en la transformación como en la perdurabili-
dad de su habitus.

4. Indagar las diversas manifestaciones de discrimina-
ción que recaen sobre los cuerpos de estas mujeres.

Publicaciones de resultados finales o parciales

Marcús, Juliana (2006), „Ser madre en los sectores 
populares: una aproximación al sentido que las mu-
jeres le otorgan a la maternidad‰, en Revista Argen-
tina de Sociología, año 4, n… 7, Buenos Aires, Miño 
y Dávila, noviembre-diciembre, pp. 99-118.

·········· (2007a), „œIntegración o vulnerabi-
lidad? El caso de las familias que viven en hoteles-
pensión de la Ciudad de Buenos Aires‰, en Cua-
derno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, n… 6, 
Resistencia, Editorial de la Universidad Nacional 
del Nordeste, Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo, pp. 55-70.

·········· (2007b), „Vivir en hoteles-pensión: 
la influencia del hábitat en la vida cotidiana de fa-
milias migrantes de sectores populares‰, en M. Mar-
gulis, M. Urresti, H. Lewin et al., Familia, hábitat y 
sexualidad en Buenos Aires. Investigaciones desde 
la dimensión cultural, Buenos Aires, Editorial Bi-
blos, pp. 131-154.

·········· (2007c), „Cultura, ciudad y discri-
minación en Buenos Aires: la mirada de Âlos otrosÊ 
sobre los cuerpos que migran‰, en AA.VV., La socio-
logía ahora, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 165-180.

·········· (2007d), „œCultura popular o cul-
tura de los sectores populares urbanos?‰, en Revista 
Tram(p)as de la comunicación y la cultura, año 6, 

n… 56, La Plata, Facultad de Periodismo y Comu-
nicación Social, Universidad Nacional de La Plata, 
septiembre,  pp. 6-9.

·········· (2010a), „La ciudad múltiple: per-
cepciones, usos y apropiaciones del espacio urbano‰, 
en Mario Margulis, Marcelo Urresti, Hugo Lewin 
y otros, La Sociología de la Cultura hoy: temáticas 
actuales, Buenos Aires, Editorial Biblos (en prensa).

·········· (2010b), „Los subsidios habitacio-
nales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
un modo encubierto de discriminación hacia los 
sectores populares urbanos‰, en E. Achilli y otros 
(coords.), Vivir en la ciudad. Tendencias estructura-
les y procesos emergentes, Tomo II, Rosario, Centro 
de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos 
(CEACU), Facultad de Humanidades y Artes, UNR y 
Laborde Editor (en prensa).

CONTACTO: Juliana Marcús
 jmarcus@sociales.uba.ar 

Tesis de posgrado

TÍTULO: Políticas habitacionales y procesos de 
producción del hábitat en la Ciudad de Buenos 
Aires. El caso de La Boca

PALABRAS CLAVE: Políticas habitacionales, 
renovación urbana

MAESTRANDO: Tomás Alejandro Guevara

DIRECTORA: María Mercedes Di Virgilio

INSTITUCIÓN: Centro de Estudios de Población, 
Empleo y Desarrollo, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Buenos Aires 
(CEPED-FCE-UBA) 

FECHA DE INICIO: junio de 2008
FECHA DE CONCLUSIÓN: junio de 2010 
(a la espera de su defensa)
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta tesis tiene como objeto analizar la relación 
entre las políticas habitacionales y los procesos de 
producción del hábitat en la Ciudad de Buenos Ai-
res tomando como caso de estudio el Barrio de La 
Boca y las políticas que se implementaron en su 
territorio desde la recuperación democrática. 

La formulación e implementación de políticas habi-
tacionales definen un entramado de actores sociales 
·organismos estatales, empresas privadas, coopera-
tivas, organizaciones sociales, etc.· que intervienen 
con diversos intereses, estrategias y tomas de posi-
ción. Dichas políticas se vinculan con los procesos 
de producción del hábitat que se desarrollan en el 
territorio ·generándolos, modificándolos y/o ob-
turándolos·, y esta vinculación constituye el marco 
propicio para la generación de conflictos urbanos 
que ponen en tensión el entramado de actores; por 
ello, se constituyen en objetos de estudio privilegia-
dos para aprehender esta dinámica social. Esa pro-
ducción del hábitat incluye un universo heterogé-
neo de prácticas y lógicas sociales que tienen como 
objeto generar las condiciones sociales necesarias 
para la reproducción de la población en contextos 
urbanos. Y, dentro de este universo, los procesos de 
producción social del hábitat ·tomas de tierra, ocu-
paciones, etc.· y los procesos de renovación urbana 
fueron los fenómenos más característicos de las últi-
mas décadas en la Ciudad de Buenos Aires. 

El Barrio de La Boca, desde la recuperación demo-
crática, ha sido objeto de políticas habitacionales 
motivadas por la degradación creciente de su teji-
do urbano, donde abundan los conventillos y las 
casas ocupadas. Así se sucedieron el RECUP-Boca, el 
Programa de Renovación de Conventillos, la Ope-
ratoria 525, el Programa de Rehabilitación del Há-
bitat del Barrio de La Boca, el Programa de Autogestión 
de la Vivienda, etc. En general, estas políticas tu-
vieron como objetivos la recuperación de la trama y 
la consolidación de la población de bajos ingresos 
que la habita. Pero, frente a esto, los procesos de 
renovación urbana que caracterizaron a la ciudad 

central durante la década de 1990, presionan por la 
incorporación de La Boca al área central expandida, 
valorizando el suelo y los inmuebles, convirtiendo 
al barrio en un enclave turístico y de servicios afi-
nes e induciendo al desplazamiento de la población 
más vulnerable y a su reemplazo por sectores con 
mayor poder adquisitivo. Entonces, el Barrio de La 
Boca es protagonista de procesos de producción del 
hábitat antagónicos que ponen en cuestión distin-
tas concepciones respecto de la Ciudad, diferentes 
patrones de apropiación del espacio y de las rentas 
asociadas al suelo urbano y donde la capacidad de 
organización de los sectores sociales involucrados 
locales juega un rol fundamental.

CONTACTO: Tomás Guevara
tomasguevara82@gmail.com

Tesis de posgrado

TÍTULO: Políticas de promoción de desarrollo 
socioproductivo: condiciones de la integración 
social y económica

PALABRAS CLAVE: Políticas sociales y de 
empleo, desarrollo socioproductivo, Economía 
Social, trabajo, integración social

MAESTRANDA: Malena Victoria Hopp

DIRECTORA: Estela Grassi

INSTITUCIÓN: Maestría en Políticas Sociales, 
Instituto Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA)

FECHA DE INICIO: abril de 2008
FECHA DE CONCLUSIÓN: agosto de 2010
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

El propósito de la investigación es explorar bajo 
qué condiciones las formas laborales que se generan 
o son apoyadas por programas de desarrollo socio-
productivo alcanzan el objetivo de la integración 
social y económica de sus destinatarios. Asimismo, 
se analizan las potencialidades y limitaciones del 
diseño e implementación de los programas de de-
sarrollo socioproductivo ejecutados en la Argentina 
a partir del año 2003 y su rol e importancia en la 
estrategia socioeconómica del Gobierno. 

La investigación integra tres niveles de análisis. El 
primero, el de las políticas sociales, reconstruye el 
proceso general de surgimiento y aplicación de las 
intervenciones que promueven el desarrollo socio-
productivo, su rol en la estrategia socioeconómica 
posconvertibilidad y los nuevos sentidos que ad-
quiere el trabajo en estas políticas. El segundo nivel 
de análisis refiere a las unidades productivas e inten-
ta dar cuenta de los resultados alcanzados por estas 
políticas y de las características socioeconómicas y 
de producción de los emprendimientos que emer-
gen o son apoyados por las mismas. Por último, el 
nivel de los sujetos, es decir la perspectiva subjetiva, 
muestra la política social a partir de la información 
brindada por los integrantes de cooperativas de tra-
bajo que recibieron apoyo estatal para el desarrollo 
de su actividad económica.

En cuanto a la metodología, se utiliza un enfoque 
plural que articuló técnicas cualitativas de análisis 
con el análisis de documentos y estadísticas diversas. 
Analizamos las normativas e informes de gestión y 
evaluación de los programas de desarrollo sociopro-
ductivo implementados a nivel nacional: Plan „Ma-
nos a la Obra‰, Programa Herramientas por Trabajo, 
Programa de Inserción Laboral-Línea Autoempleo y 
Programa Trabajo Autogestionado. El análisis docu-
mental se complementó con los datos construidos 
a partir del trabajo de campo etnográfico realizado 
durante los meses de abril de 2009 y febrero de 2010 
en una cooperativa de trabajo y en una federación 
de  cooperativas y empresas recuperadas. 

Publicaciones de resultados finales o parciales

Hopp, Malena (2009a), „Políticas sociales de em-
pleo en la Argentina 2003-2008: un estudio com-
parativo de planes de promoción del autoempleo‰, 
ponencia presentada en el 9… Congreso Nacional de 
Estudios del Trabajo, Buenos Aires, ASET, 5 al 7 de 
agosto. Disponible en: www.aset.org.ar/congresos/9/
Ponencias/p5_Hopp.pdf

········· (2009b), „La construcción de nuevos 
sentidos del trabajo en las políticas de promoción 
de desarrollo socioproductivo en la Argentina pos-
convertibilidad‰, en Revista Margen de Trabajo So-
cial, n… 55, Buenos Aires, septiembre. Disponible en: 
http://www.margen.org/suscri/margen55/hopp.pdf

········· (2009c), „Políticas sociales de promo-
ción de autoempleo; œuna vía de construcción de la 
economía social?‰, en Revista Savia, n… 7, Sonora, Her-
mosillo (México), Universidad de Sonora, noviembre. 

········· (2010), „Políticas sociales de empleo 
en la argentina posconvertibilidad: un análisis com-
parativo de planes de desarrollo socioproductivo‰, 
en Nelson Antequera y Ana María Pérez (comps.), 
Estrategias contra la pobreza: alternativas desde el 
Sur, Buenos Aires, CLACSO (en prensa).

Hopp, Malena, Gabriela Scarfó y Catalina Higthon 
(2009), „Reflexiones en torno al concepto de inem-
pleabilidad‰, en Plaza Pública, n… 2, Tandil, Carrera 
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Huma-
nas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Disponible en: www.fch.
unicen.edu.ar/plazapublica/

CONTACTO: Malena Hopp
malenahopp@yahoo.com.ar
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VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP)

Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional 
de La Plata, Buenos Aires, La Plata, 9 y 10 
de diciembre de 2010

El Departamento de Sociología de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
anuncia que durante los días 9 y 10 de diciembre 
de 2010 realizará sus VI Jornadas de Sociología de 
la UNLP: „Debates y Perspectivas sobre Argentina 

y América Latina en el marco del Bicentenario. 
Reflexiones sobre las Ciencias Sociales‰.

Las mismas están abiertas a profesores, gradua-
dos y estudiantes interesados en presentar traba-
jos de investigación en el campo de los estudios 
sociales. 

Dirección de contacto: 
jornadasociologiaunlp2010@gmail.com

“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del 
Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”
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IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Población (ALAP)

La Habana, Cuba, 16 al 19 de noviembre 
de 2010

La Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP) convoca a sus miembros asociados, así 
como a investigadores, servidores y funciona-
rios públicos, estudiantes, miembros de organi-
zaciones civiles e internacionales y, en general, a 
todos los interesados en el estudio de la pobla-
ción, a participar en su IV Congreso, cuyo lema 
será „Condiciones y Transformaciones Cultura-
les, Factores Económicos y Tendencias Demo-
gráficas en Latinoamérica‰, que se realizará en 
el Hotel Nacional de Ciudad de La Habana, 
Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010.

Como en anteriores ocasiones, esta es una 
oportunidad para debatir, intercambiar y for-
mar opiniones críticas en torno a la situación 
de la población en los países de América Lati-
na, aprovechando el enorme acervo de cono-
cimiento con que la ALAP cuenta entre sus aso-
ciados. La convocatoria de este IV Congreso 
versará sobre la temática general de las trans-
formaciones culturales, los factores económi-
cos y las tendencias demográficas en la región.
Para consultar la lista de sesiones, dividida 
según temáticas, se puede acceder a la página 
web de ALAP: www.alapop.org 

“Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y 
Tendencias Demográficas en Latinoamérica”
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Octava edición del

Concurso de artículos científicos sobre
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 
convocan a la octava edición del Concurso de artículos científicos sobre „Cambios 
demográficos en la Ciudad de Buenos Aires‰.

Bases y condiciones

1. Objetivos

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica sobre 
la población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación y difusión 
de artículos científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires; 
y c) contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación entre los productores 
de datos e información demográficos, los estudiosos de los cambios de la población 
y los diversos usuarios de este conocimiento científico.

2. Premios

Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes:

 Un primer premio:  $ 5.000
 Un segundo premio:  $ 3.000
 Dos menciones:  $ 1.500 cada una

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención 
por parte del Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de 
datos y estudios demográficos, que publica la Dirección General de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción 
gratuita a la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), sean o 
no socios de la misma.

3.  Condiciones de participación en la séptima edición del Concurso

3.1. El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan en 
 la Argentina, con la única excepción de los que son miembros de la Comisión 
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 Directiva de la AEPA y los que trabajan en la Dirección General de Estadística 
 y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.2. Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presentación 
 por autor o autores.

3.3. Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demografía, 
 referidos a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien 
 estudios comparativos, siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma 
 como parte de ellos. El período de análisis de los cambios de la población y/o 
 componentes de los mismos podrá tener cualquier extensión entre los años 
 límites 1800 y 2020. 

4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo

4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2011.

4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan en  
 los puntos 1 a 11 de las „Normas de presentación para los colaboradores‰.

4.3. El artículo, en CD y tres copias en papel por separado, se podrá enviar por 
 correo certificado o entregar personalmente (en el horario de 10 a 16 horas) 
 dentro de un sobre cerrado dirigido a:  

 Concurso de artículos científicos 
 Dirección General de Estadística y Censos
 Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires

4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible 
 identificación del autor o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido  
 en el anterior, y perfectamente cerrado, se incluirán los datos completos del  
 autor o autores (Nombre y apellido, Institución de pertenencia, Documento  
 de identidad, Domicilio, Teléfono y e-mail). Este segundo sobre será abierto  
 una vez producido el dictamen del Jurado.

5. Jurado

 El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los 
 estudios de la población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios 
 de Población de la Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección General de 
 Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen 
 del Jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los 60 días siguientes 
 al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado podrá declarar desiertas 
 una o varias de las categorías si así lo estima conveniente. 
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Normas de presentación para los colaboradores

Requisitos temáticos

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos 
que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las 
unidades que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus di-
visiones. Las unidades antes referidas también podrán ser examinadas 
como partes del sistema urbano argentino o comparadas con otras 
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La omisión del registro de la causa de muerte materna 
en los establecimientos de salud de la Ciudad de Buenos 
Aires en el año 20081

Victoria Mazzeo2 y Jorge C. Vinacur3 

Introducción

La mortalidad materna ·definida como la 
muerte de una mujer durante el embarazo, en 
el parto o en los primeros 42 días del puerpe-
rio· representa uno de los problemas más im-
portantes de salud pública y, al mismo tiempo, 
refleja  las desigualdades tanto en las condiciones 
de vida como en los servicios de salud a los 
que tienen acceso las mujeres.

La disminución de la mortalidad materna y de las 
desigualdades entre grupos poblacionales cons-
tituye un compromiso asumido por los paí-
ses en los Objetivos del Milenio. En el caso 
de la mortalidad materna, el Objetivo 5 fija 
como meta prevenir y disminuir las muertes 
maternas en un 75 por ciento para el año 2015. 
Para establecer tendencias en relación con los 
avances respecto de ese objetivo y esa meta, es 
preciso utilizar con cautela el indicador de la 
mortalidad materna, puesto que hay diversos 
factores que afectan su confiabilidad, sobre 
todo por la deficiente detección y registro de 
esta causa de muerte (OMS, 2008).

El subregistro de muertes maternas, que existe 
en todos los países, se debe a distintas causas, 

1 La investigación fue coordinada por la Dra. Victoria Mazzeo (DGEyC-CABA) 
y por el Dr. Jorge C. Vinacur (SOGIBA), y los integrantes del equipo 
fueron: Dra. Silvina Blanco, Dra. Graciela Cuman y Dr. Jorge Chucair, 
médicos especialistas en Obstetricia y miembros de SOGIBA.
2 Doctora en Ciencias Sociales. Jefa del Departamento de Análisis De-
mográfico de la DGEyC-CABA. E-mail: vmazzeo@buenosaires.gob.ar
3 Médico especialista en Obstetricia. Presidente de SOGIBA. 
E-mail: sogiba@sogiba.org.ar

en especial al diagnóstico deficiente o el regis-
tro incompleto de las mismas. En general, se 
trata de un subregistro de causa pero no de la 
muerte, es decir, se registra la muerte pero no 
la condición de materna (porque, por ejemplo, 
no se conocía la condición de embarazada). Por 
otra parte, los errores en la certificación médi-
ca disminuyen el peso de distintas patologías, 
sobre todo si la muerte ocurre en unidades de 
cuidados intensivos o un tiempo después del 
nacimiento. Asimismo, el subregistro es más 
importante en poblaciones vulnerables o por 
situaciones como el aborto, donde se agrega la 
ilegalidad de la práctica.

En el año 2008, la Dirección General de Estadís-
ticas y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos 
Aires ·una de las jurisdicciones del país con me-
nor mortalidad materna· junto con la Sociedad 
de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires 
(SOGIBA) decidieron llevar adelante un estudio 
colaborativo para cuantificar el nivel de subre-
gistro de las muertes por causa materna ocurri-
das en establecimientos de salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante ese año.

El objetivo de este informe es dar a conocer los 
resultados de dicho estudio referidos al nivel 
y estructura de la mortalidad materna institu-
cional y establecer las razones de la omisión 
de causas maternas en la certificación médica de 
defunción, realizando una revisión de los fac-
tores determinantes y asociados a las muertes 
maternas institucionales.
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Antecedentes

En 1985, la Dirección de Estadísticas de Salud 
y la Dirección Nacional de Maternidad e In-
fancia del Ministerio de Salud y Acción Social 
realizaron un estudio del subregistro de la mor-
talidad materna en la Ciudad de Buenos Aires  
(Ministerio de Salud y Acción Social, 1989). 

La metodología utilizada fue similar a la aplicada 
en el estudio presente. El universo selecciona-
do fue de 1.590 muertes de mujeres de 14 a 49 
años ocurridas en la Ciudad, de las cuales 1.243 
eran institucionales y 347 no institucionales. 
Debido a la dispersión de los casos en distin-
tos establecimientos de salud y a los recursos 
disponibles, así como a la pérdida de historias 
clínicas, el total de muertes institucionales se 
redujo a 203 casos. 

Como resultado del cotejo con las historia clí-
nicas, además de las 40 muertes maternas regis-
tradas como tales, se encontraron 25 muertes 
más que calificaban como maternas. Es decir, 
que el subregistro de muertes maternas alcanzó 
el 38,5 por ciento. El subregistro según causa 
clínica, contrariamente a lo que comúnmente 
se supone, fue menor por aborto (8 por ciento) 
y más alto en sepsis (64 por ciento), causas car-
diovasculares (63 por ciento), hipertensión (50 
por ciento) y hemorragia (43 por ciento).

Algunas cuestiones metodológicas

Definiciones y clasificaciones

Las definiciones y las clasificaciones de muerte 
materna utilizadas en este estudio son las es-
tablecidas por la Organización Mundial de la 
Salud en la Clasificación Internacional de En-
fermedades y Problemas Relacionados con la 
Salud (CIE-10, OPS-OMS, 1995).

La muerte materna se define como „la muerte 
de una mujer mientras está embarazada o dentro de 
los 42 días siguientes a la terminación del em-
barazo, independientemente de la duración o el 
sitio del embarazo, debida a cualquier causa rela-
cionada con o agravada por el embarazo mismo 
o su atención, pero no por causas accidentales o 
incidentales‰.

Las muertes maternas se clasifican en:

a) Muertes obstétricas directas: son las que re-
sultan de complicaciones obstétricas del em-
barazo,  parto o puerperio; de intervenciones, 
de omisiones o de tratamiento incorrecto; o de 
una cadena de acontecimientos originada en 
cualquiera de las circunstancias anteriores.

b) Muertes obstétricas indirectas: son las que 
resultan de enfermedades que existían previa-
mente o de enfermedades que se desarrollan 
durante el embarazo, que no se deben a causas 
obstétricas directas pero que son agravadas por 
los efectos fisiológicos del embarazo. 

c) Muertes maternas tardías: incluye las muertes 
de causas directas o indirectas que ocurren des-
pués de los 42 días pero antes del año luego de la 
terminación del embarazo.

Universo en estudio

A partir de la base datos de muertes generales 
totales de la Ciudad del año 2008, se conformó 
una nueva base integrada por 1.052 muertes de 
mujeres de 15 a 49 años ocurridas en institu-
ciones de salud.

La clasificación de estas defunciones según 
grupos de causas, edad, residencia y tipo de 
institución permitió seleccionar un conjunto 
de Informes Estadísticos de Defunción (IED) 
para cotejar con las historias clínicas, de acuer-
do con los siguientes criterios:
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Cuadro 1 
Defunciones de mujeres de 15 a 49 años seleccionadas 
para la revisión de historias clínicas por grupo de 
causas y tipo de establecimiento. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2008

Grupo de causas
Tipo de establecimiento

Total Público No 
Público

Todas las causas 528 275 253
Maternas 10 5 5
Enfermedades 
Infecciosas

113 95 18

Tumores malignos 25 9 16
Enfermedades 
del corazón

62 28 34

Enfermedades 
cerebrovasculares

52 16 36

Enfermedades 
sistema respiratorio

101 51 50

Enfermedades 
sistema genitourinario

26 10 16

Enfermedades 
sistema digestivo

48 18 30

Resto de causas  91 43 48

Fuente: Elaboración propia sobre la base de estadísticas vitales. 

Cuadro 2
Detalle de la disponibilidad de historias clínicas 
por tipo de establecimiento

Disponibilidad 
de la información

Tipo de establecimiento

Total Público No 
Público

Total seleccionadas 528 275 253

* Historias clínicas 
relevadas

416 198 218

* Historias clínicas 
no relevadas

112 77 35

 No autorizadas 
por el establecimiento 

87 67 20

 Extraviadas 
o faltantes

25 10 15

Fuente: Elaboración propia sobre la base del relevamiento realizado.

a) Muertes maternas certificadas como tales.

b) Muertes con cualquier mención de embarazo, 
parto o puerperio en el contenido del IED (por 
ejemplo, en la sección „causas asociadas o contri-
buyentes‰ o „embarazo en el último año‰) y no 
certificadas como muertes por causas maternas.

c) Muertes certificadas con causas de defun-
ción que pueden encubrir complicaciones del 
embarazo, parto o puerperio, causas inespecífi-
cas o causas mal definidas.

De esta forma, se seleccionaron 275 muertes 
acaecidas en 24 establecimientos públicos y 253 
ocurridas en 59 establecimientos no públicos 
(privados y de obras sociales).

estudio a todas las instituciones en las que 
acaecieron las defunciones seleccionadas.

De los 24 establecimientos del subsector públi-
co, solo el Hospital Muñiz se negó a brindar el 
acceso a las 67 historias clínicas correspondien-
tes a las defunciones seleccionadas, aduciendo 
la vigencia de la Ley de SIDA que protege la in-
formación de los pacientes.

En el caso de las instituciones de obras socia-
les o privadas, 5 establecimientos se negaron a 
brindar información: ALPI, el Hospital Alemán, 
la Clínica San Camilo, el Instituto de Cirugía 
Cardiovascular Fundación Favaloro y el Cen-
tro Asistencial del Ministerio de Economía. 
Esta limitación ocasionó el no relevamiento 
de información sobre 20 muertes.

Por otro lado, en los establecimientos donde se 
posibilitó el acceso a la información se conta-
bilizaron 25 historias clínicas faltantes, extra-
viadas o en instancias judiciales. Debido a los 
motivos detallados anteriormente así como al 
extravío de documentación en el establecimien-
to, se han podido relevar 416 defunciones, que 
representan el 78,8 por ciento del total, como 
puede apreciarse en el Cuadro 2.

Actividades desarrolladas

La DGEyC y SOGIBA remitieron en forma con-
junta una nota explicativa de los objetivos del 
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Por último, es necesario destacar que para los 
hospitales públicos ·con servicio de Gineco-
logía y Obstetricia· dependientes del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, se dispuso 
del Informe sobre Vigilancia de la Mortalidad de 
Mujeres en Edad Fértil 2008 (Gobierno de la 
CABA, 2009). En el caso de extravío de una his-
toria clínica, este informe posibilitó conocer las 
causas básicas o asociadas a la muerte a través 
de otros documentos médico-administrativos 
(informe de hospitalización, libro de muertes, 
etc.). El trabajo de campo para identificar la 
omisión de causas maternas en el IED se basó, 
primeramente, en el acceso a las historias clíni-
cas de las mujeres fallecidas cuyos IED habían 
sido seleccionados, para revisar exhaustivamen-
te tanto las registradas como muertes maternas 
como las que acaecieron por causas obstétricas 
subregistradas.

Los especialistas en Obstetricia integrantes del 
equipo de investigación examinaron las histo-
rias clínicas de las mujeres fallecidas seleccio-
nadas y, si la muerte estaba relacionada con 
el embarazo, parto o puerperio, completaron el 
instrumento de captación de datos y le asigna-
ron la causa básica de la muerte.

El instrumento de captación de datos incluyó 
los siguientes bloques temáticos:

• Información general sociosanitaria de la falle-
cida (edad, máximo nivel de educación alcanza-
do, situación socioeconómica, antecedentes de 
enfermedades o problemas de salud, etc.).

• Historia reproductiva (embarazos anteriores, 
complicaciones o eventos prenatales apareci-
dos como consecuencia de embarazos, etc.).

• Momento de la muerte (muerte por aborto, 
por embarazo ectópico, en el trabajo de parto 
y en el parto, en el puerperio).

• Causas de muerte (patologías médicas o quirúr-
gicas: tromboembolismo, sepsis, anestesia, etc.).

• Lugar de la defunción (guardia o servicio de 
urgencias, quirófano, cuidados intensivos, etc.).

Principales hallazgos

La omisión de causa materna que surge de 
comparar los datos que brindan los IED con los 
registrados en las historias clínicas es del 70 
por ciento: además de las 10 muertes maternas 
registradas como tales, se hallaron 23 muertes 
más cuya causa básica es una complicación del 
embarazo, parto o puerperio.

En el Cuadro 3 se muestran los resultados más 
importantes por tipo de establecimiento de 
ocurrencia, según las dimensiones considera-
das de relevancia para el análisis de la morta-
lidad materna: estructura de causas, momento 
de la muerte y local de ocurrencia.

Puede apreciarse que la distribución de las cau-
sas de muertes maternas se modifica notable-
mente al incorporar las defunciones de causas 
maternas subregistradas. Las frecuencias más 
altas de causas directas correspondieron a abor-
tos, eclampsia y tromboembolismo pulmonar 
que son, asimismo, las causas con mayor subre-
gistro. Del mismo modo, entre las obstétricas 
indirectas ·que aumentaron su participación 
relativa pasando del 20 por ciento al tercio del 
total·, las cardiopatías y el VIH/SIDA son las 
causas más frecuentes y de mayor subregistro.

Con respecto al momento de ocurrencia de la 
muerte, es notable el subregistro de las defun-
ciones por causas maternas ocurridas dentro 
de los 42 días de terminado el embarazo.

Por último, la distribución de las muertes por 
local de ocurrencia muestra que la mayoría de 
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Cuadro 3 
Mortalidad materna registrada y subregistrada por características y tipo de establecimiento de ocurrencia. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Características 
seleccionadas

Total Registradas Subregistradas

Total Est. 
 Público

Est. No 
Público Total Est. 

 Público
Est. No 
Público Total Est. 

 Público
Est. No 
Público

Causas
Total 33 21 12 10 5 5 23 16 7
Directas 21 15 6 7 4 3 14 11 3
* Abortos 5 4 1 1 0 1 4 4 0
* Mola 2 2 0 1 1 0 1 1 0
* Eclampsia 4 2 2 1 0 1 3 2 1
* Hemorragias 2 1 1 2 1 1 0 0 0
* Tromboembolismo 3 3 0 0 0 0 3 3 0
* Sepsis 2 2 0 1 1 0 1 1 0
* Otras causas 3 1 2 1 1 0 2 0 2
Indirectas 9 6 3 2 1 1 7 5 2
* Cardiopatías 3 2 1 0 0 0 3 2 1
* HIV/SIDA 2 2 0 0 0 0 2 2 0
* Tumores malignos 2 1 1 1 0 1 1 1 0
* Otras causas 2 1 1 1 1 0 1 0 1
Tardías 3 0 3 1 0 1 2 0 2
Momento de la muerte
Total 33 21 12 10 5 5 23 16 7
Antes de la semana 22 8 6 2 3 1 2 5 5 0
De la semana 22 al parto 7 3 1 0 0 0 4 3 1
Posparto menor a 7 semanas 15 12 6 6 4 2 12 8 4
Posparto mayor a 6 semanas 3 0 3 1 0 1 2 0 2
Local de ocurrencia
Total 33 21 12 10 5 5 23 16 7
Cuidados intensivos 20 13 7 5 3 2 15 10 5
Quirófano 2 1 1 1 1 0 1 0 1
Sala 3 1 2 1 0 1 2 1 1
Shock room 2 2 0 0 0 0 2 2 0
Sin datos 6 4 2 3 1 2 3 3 0

Fuente: Elaboración propia sobre la base del relevamiento realizado.

las muertes ocurrieron en la unidad de cuida-
dos intensivos, tanto en establecimientos pú-
blicos como no públicos.

Esta situación adquiere particular interés para la 
discusión de las posibles causas o motivos de su-
bregistro del evento reproductivo en el Informe 
Estadístico de Defunción.

Conclusiones

La omisión o subregistro de la mortalidad 
materna afecta no solo al conocimiento de 
la magnitud del problema sino también a su 
solución. Las muertes maternas subregistradas 
ocurridas en el año 2008 en establecimientos 
de salud de la Ciudad de Buenos Aires más 
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que doblan a las muertes maternas registradas. 
Pese a que en los IED se introdujeron preguntas 
para mejorar la captación de la información, el 
nivel del subregistro casi se duplicó entre 1985 
y 2009. Es importante señalar que, a diferencia 
de 1985, en 2009 la omisión de causas mater-
nas es muy importante en las causas directas, 
y en especial, en el caso de las complicaciones 
del aborto.

Los resultados indican que la omisión de regis-
tro de causas maternas y otros datos del evento 
reproductivo en las muertes institucionales re-
portadas en los IED del Subsistema de Estadísti-
cas Vitales del Sistema Estadístico de Salud de 
la CABA se debe, básicamente, a:

1- No utilización de la historia clínica para la 
captación y el registro en la certificación médica 
del IED de datos sobre la condición grávida o 
puerperal de las mujeres fallecidas.

2- No valoración de la calidad de información 
como dimensión de la calidad de atención.

Como ya se explicitó, en el IED existen elemen-
tos que posibilitan establecer si se trata de una 
muerte materna. Para todas las mujeres falle-
cidas entre los 10 y 59 años, se incluyen dos 
preguntas referidas a la existencia de embarazo 
en los últimos 12 meses previos a la muerte y, en 
caso afirmativo, a la fecha de terminación de 
dicho embarazo. Si estos datos se completaran 
adecuadamente, sería posible determinar si la 
defunción es una muerte materna, tardía o re-
lacionada con el embarazo. En el año 2008, 
más del 95 por ciento de los IED de las muertes 
de mujeres ocurridas en la Ciudad carecen de 
respuesta a esas dos preguntas.

El apartado sobre la certificación médica de la 
causa de muerte aporta la información esen-
cial para establecer la causa básica de muerte 
(sea esta materna o no) y las causas asociadas o 
contribuyentes si las hubiera. Por lo tanto, si 

el médico no completa adecuadamente estos 
contenidos o solo registra causas finales o ines-
pecíficas (sepsis, insuficiencia cardíaca, edema 
agudo de pulmón, etc.) no es posible conocer 
las principales causas de defunción y sus mag-
nitudes relativas.

En efecto, las muertes maternas subregistradas 
encontradas en el estudio fueron asignadas a 
otras causas tales como shock séptico, trom-
boembolismo pulmonar, cardiomiopatías, ac-
cidentes cerebrovasculares, etcétera.

En este punto, parece importante establecer 
ciertas diferencias entre instituciones públicas 
y no públicas. El sector público es el lugar de 
atención de la población con mayores desven-
tajas socioeconómicas y sanitarias. Por lo gene-
ral, para las pacientes ingresadas en servicios 
o unidades de Ginecología u Obstetricia de 
establecimientos de salud oficiales (dependien-
tes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
de la UBA, etc.), en la historia clínica se dispone de 
datos referentes al evento reproductivo. Sin em-
bargo, el agravamiento de la paciente, la com-
plicación del cuadro con otras patologías y el 
traslado a cuidados intensivos aparecen como 
los motivos por los que el médico certificante 
no vuelca en el IED la existencia del evento re-
productivo y su posible contribución o asocia-
ción a la causa básica de muerte. En este sen-
tido, es importante señalar la fragmentación 
de la atención: en algunas instituciones se en-
contraron dos historias clínicas: la del servicio 
de Obstetricia y la de terapia intensiva. En las 
instituciones privadas o dependientes de la se-
guridad social se encontró escasa información 
en las historias clínicas, tanto de antecedentes 
reproductivos como del evento que originó la 
internación de las pacientes.

Considerando que, de acuerdo con los resul-
tados del estudio, las complicaciones del em-
barazo, parto y puerperio son atendidos, en 
su mayoría, en establecimientos del subsector 
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público y que las mismas se ubicarían entre las 
principales causas de defunción de las mujeres en 
edad reproductiva, es de suma importancia que, 
a nivel del Sistema de Salud de la Ciudad, las 
áreas de competencia dispongan de un adecuado 
diagnóstico de la situación para profundizar las 
acciones orientadas a mejorar la salud materna.

Es necesario que el Sistema Estadístico de Salud 
amplíe la difusión de la necesidad de que los pro-
fesionales de la salud brinden información opor-
tuna y completa que, además, constituye una 
herramienta básica para la vigilancia y la investi-
gación en materia de salud materno-infantil.

Del mismo modo, el Sistema Estadístico de Sa-
lud debería proveer al Subsistema de Estadísti-
ca Vitales de la DGEyC las bases de los Informes 
de hospitalización cuyos diagnósticos estuvie-
ran asociados a complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio.
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Los censos modernos y el Censo del Bicentenario1 

En el contexto de la realización del Censo 
Nacional de Población, Viviendas y Hogares 
2010, este trabajo tiene por objeto señalar las 
continuidades y rupturas presentadas por los 
últimos cinco censos nacionales en cuanto a 
los modos de indagación y captación de las 
diferentes variables de población. Desde esa 
misma óptica y a modo de comparación, se 
analiza el Censo Nacional de 2010, que se lle-
vará a cabo el 27 de octubre de este año. Her-
nán Otero afirma que es importante tener en 
cuenta que los censos, además de cuantificar la 
realidad en un momento dado, también pro-
yectan hacia el futuro una „cierta genealogía 
de la nación Argentina‰, por lo que la esta-
dística censal debe ser vista no solo como un 
producto de aspectos mensurables sino como 
un discurso más vasto y complejo que articula 
elementos políticos e históricos.2 

Los seis censos que aquí se comparan fueron 
censos de hecho, es decir, han contado a la 
población en el lugar en que pasó la noche de 
referencia del censo, independientemente del lu-
gar de residencia habitual.3 Al mismo tiempo, 
conservaron la misma estructura de unidades 

territoriales de relevamiento, es decir, provincia, 
departamento, fracción, radio y segmento. En 
este sentido, es importante mencionar que sus 
resultados se presentaron tanto por provincias 
como por localidades (aglomeraciones) y mu-
nicipios (unidades políticas) y de acuerdo con 
agregados como población rural o población ur-
bana, según cada censo. Otro elemento común 
es la entrevista directa, dado que cada hogar fue 
visitado por un censista a quien se le debió in-
formar las respuestas al cuestionario censal.

El desarrollo tecnológico permitió mejorar los 
mecanismos de captación y procesamiento de 
los datos. Entre estas mejoras se encuentran: 
la incorporación de la „captura inteligente de 
datos‰ y la codificación asistida de preguntas 
abiertas; la mayor especialización de los recur-
sos humanos involucrados en la recolección de 
datos; el uso de nuevas estrategias de indaga-
ción y de técnicas de muestreo para la revisita 
de hogares censados con características especí-
ficas; la evaluación cualitativa y cuantitativa 
de los procesos y resultados censales. También 
es de suma importancia mencionar el inten-
to por homologar las definiciones en las dife-
rentes fuentes de datos del Sistema Estadístico 
Nacional.4

La cobertura temática en los seis censos 
de población

El Censo de 1960, denominado Censo Nacio-
nal de Población, Viviendas y Agropecuario, se 
realizó bajo la presidencia de Arturo Frondizi 
los días 30 de septiembre (zona central y norte 

1 La selección de antecedentes y bibliografía y la realización de la tabla 
donde se presentan las variables de población investigadas por cada 
uno de los censos fueron realizadas por Luis E. Wainer, Licenciado 
en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del 
Departamento de Análisis Demográfico de la DGEyC del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 H. Otero, „El concepto de población en el Sistema Estadístico Na-
cional‰, en S. Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina 
del Primero al Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, 
Buenos Aires, Edhasa, 2007.
3 La inclusión de la pregunta sobre el „lugar de residencia habitual‰ 
también permite conocer la cantidad de personas cuyo lugar de em-
padronamiento es distinto a su lugar de residencia (véase M. C. Caco-
pardo, „œCenso de hecho o censo de derecho?‰, en INDEC, Censo Ê91, 
Aspectos teóricos y metodológicos relativos al diseño conceptual de la 
cédula censal, Serie D, n… 2, Tomo 1, Buenos Aires, INDEC, 1996.

4 A. Giusti, „Censos modernos: 1960, 1970, 1980, 1991, 2001‰, en S. 
Torrado (comp.), Población y bienestar en la Argentina del Primero al 
Segundo Centenario. Una historia social del siglo XX, Buenos Aires, 
Edhasa, 2007.
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del país) y 4 de noviembre (desde Río Negro 
a Tierra del Fuego). En lo que a población se 
refiere, este censo incorporó una serie de cam-
bios en relación con el Censo Nacional de 1947: 
indagó sobre las uniones de hecho („unión con-
yugal de hecho‰) y el año en que se inició la 
unión (independientemente del tipo), dato, este 
último, que se suprimió en los tres censos si-
guientes; en las variables de fecundidad, dejó de 
preguntar sobre los hijos sobrevivientes; en las 
variables de migración, incorporó la pregunta 
sobre el lugar de residencia habitual anterior; 
en educación, se agregaron las preguntas sobre 
asistencia escolar, especialidad o carrera cursada 
y causa de deserción del colegio primario; las va-
riables correspondientes a actividad económica 
se mantuvieron iguales a las del Censo de 1947, 
con excepción del agregado de la pregunta sobre 
ocupación secundaria; por último, el Censo de 
1960 fue el último que indagó sobre religión 
profesada, variable también presente en los Cen-
sos de 1895 y 1947. 

El Censo de 1970 ·llevado a cabo el 30 de sep-
tiembre, dos años después de la creación del 
INDEC· se denominó Censo Nacional de Po-
blación, Familia y Vivienda, y fue el primero 
que se centró exclusivamente en población y 
vivienda. En relación con el Censo de 1960, se 
omitió la pregunta sobre año del último ma-
trimonio. Al mismo tiempo, en fecundidad, se 
incorporó la pregunta sobre hijos sobrevivien-
tes y se indagó sobre hijos nacidos muertos. 
Con respecto a migración, se agregó la pregun-
ta sobre „lugar de residencia hace cinco años‰ 
y no se interrogó sobre el „año desde el que 
vive habitualmente‰ y sobre la condición de 
naturalización. En cuanto a las variables co-
rrespondientes a educación, este censo incor-
poró la pregunta referente a compleción del 
nivel declarado y omitió las correspondientes 
al tipo de enseñanza y a causa de deserción 
en el primario. Sobre actividad económica, no 
consultó por ocupación secundaria (pregunta 
presente en el Censo de 1960) e incorporó la 

pregunta sobre la persona de mayor ingreso del 
hogar; además, a diferencia de los anteriores, 
incluyó preguntas referidas a un período ·la 
semana anterior al censo· y tomó como po-
blación en edad activa a la de 10 y más años 
(en lugar de 14 y más años, como el de 1960). 
Por último, en cuanto a las variables corres-
pondientes a características especiales, se dejó 
de consultar sobre discapacidad y religión.

El Censo de 1980, denominado Censo Na-
cional de Población y Vivienda, incluyó por 
primera vez en el país una muestra estadística 
para el relevamiento de información en ciertas 
provincias y en ciudades con mayor volumen 
de población. Este censo, que se realizó el día 
22 de octubre de 1980, se procesó en tiempo 
récord para la época, aunque suministró infor-
mación escasa a nivel provincial. Se utilizaron 
dos cuestionarios: Básico y Ampliado (este 
incluyó, además de las preguntas del prime-
ro, aquellas que completaron la información 
requerida por muestra). En relación con las va-
riables sobre las que indagó, cabe señalar que 
ya no preguntó por la fecha de nacimiento de 
los entrevistados ·cosa que recién se volverá a 
hacer en el Censo de 2010·. Se agregó la pre-
gunta sobre hijos nacidos vivos en el último 
año, pero se dejó de consultar (al igual que en 
los censos subsiguientes) por „hijos actualmen-
te muertos‰. A su vez, en cuanto a las variables 
correspondientes a migración, se reincorporó 
la pregunta sobre naturalización, ausente en 
1970. El período de referencia para las pregun-
tas del bloque correspondiente a actividad eco-
nómica era „la semana pasada‰ y, a diferencia 
del Censo de 1970, no se estipulaba un perío-
do mínimo de trabajo durante esa semana (en 
términos de jornadas u horas semanales). Ade-
más, en comparación con dicho censo, en ese 
bloque se añadieron dos preguntas: „tamaño 
del establecimiento‰ y „ubicación del lugar de 
trabajo o estudio‰, al tiempo que se omitió la 
que indagaba sobre la persona de mayor ingre-
so del hogar.
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El Censo de 1991 ·Censo de Población y Vi-
vienda·, que se realizó el día 15 de mayo, tam-
bién aplicó técnicas de muestreo en las zonas 
más pobladas, de modo que en las áreas de 
muestreo se utilizó la Cédula Ampliada para 
los segmentos seleccionados y en el resto se 
aplicó la Cédula Básica. Este censo, a diferen-
cia de los anteriores, dejó de indagar sobre el 
estado civil de las personas para preguntar por 
el estado conyugal. En cuanto a migración, no 
se consultó sobre la naturalización, el año de 
llegada al país para radicarse o vivir en él y la 
localidad de nacimiento (sí se interrogó por 
la provincia y el país). A su vez, en lo que se 
refiere al bloque de educación, se incorporó la 
pregunta sobre el sector de gestión educativo 
de asistencia (público o privado) y se excluyó 
aquella que en los censos anteriores consultaba 
sobre la especialidad o carrera cursada. En el 
bloque actividad económica, también se quitó 
la pregunta sobre ubicación del lugar de tra-
bajo o estudio, al tiempo que se incorporó las 
correspondientes a jurisdicción del estableci-
miento del sector público y a aportes jubila-
torios realizados en ese trabajo. Por último, en 
relación con seguridad y asistencia social, se 
sumaron dos variables, hasta ese año ausentes 
en los relevamientos censales: percepción de ju-
bilación o pensión y cobertura de salud. El Cen-
so de 1991 modifica sensiblemente los criterios 
para incluir a las personas en la PEA. El diseño 
de este censo apuntó explícitamente a mejorar 
la captación de la condición de actividad eco-
nómica. Se reemplazó la tradicional pregunta 
referida a la condición de actividad por cuatro 
preguntas tendientes a „recuperar‰ de la inacti-
vidad a personas que en censos anteriores hu-
bieran sido clasificadas como inactivas, especial-
mente mujeres y personas de edad avanzada. 

El Censo de 2001 ·Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Vivienda·, que se realizó 
durante los días 17 y 18 de noviembre, fue re-
levado sin muestra. Este censo incorporó nue-
vas metodologías de captura de información 

(lectoras de marca y caracteres alfanuméricos) 
que aumentaron la rapidez de procesamiento, 
codificación y difusión de los datos censales 
así como la utilización de Encuestas Comple-
mentarias por muestreo (posteriores al censo) 
sobre las siguientes temáticas: discapacidad, 
pertenencia étnica y migraciones internaciona-
les. También presentó algunas modificaciones 
con respecto al anterior: volvió a incorporar la 
pregunta sobre estado civil y, al mismo tiem-
po, agregó las preguntas sobre convivencia en 
pareja o matrimonio, primera convivencia o 
matrimonio y años de inicio de la primera con-
vivencia; con respecto a fecundidad, se sumó la 
que indagaba sobre fecha de nacimiento del 
último hijo nacido vivo, que reemplazó a „hi-
jos nacidos vivos el último año‰; el apartado 
sobre migraciones recuperó la pregunta sobre 
año de llegada al país (para radicarse o vivir) y 
eliminó aquella que solo indagaba en general 
por el año de llegada; en el bloque de educa-
ción, se recuperó la pregunta sobre especiali-
dad o carrera que cursa o cursó; por último, 
teniendo en cuenta la posterior implementación 
de las encuestas complementarias mencionadas, 
en el bloque de hogar se incorporaron la pregunta 
sobre discapacidad (que no se realizaba desde el 
Censo de 1960) y aquella que indagaba sobre la 
pertenencia a o descendencia de pueblos origi-
narios ·aunque esta última se limitó al criterio 
de „autoidentificación‰, descartando otros cri-
terios como, por ejemplo, la ubicación geográ-
fica, la lengua y el origen étnico.5

5 G. Massé, „The experience about the issue of indigenous populations 
in 2001, Population Census of Argentina‰, en IUSSP General Popula-
tion Conference, San Salvador de Bahía, Brasil, 2001.
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El Censo del Bicentenario

El Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas de 2010 se llevará a cabo el día 27 
de octubre, en el contexto de la celebración del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo. En este 
censo volverá a aplicarse una muestra censal, 
utilizando tres cédulas: 

• el cuestionario ampliado, que se aplicará 
en todas las viviendas situadas en localida-
des con menos de 50.000 habitantes y en el 
10% de los segmentos de las localidades con 
50.000 y más habitantes. Este cuestionario 
se utilizará además para censar los segmen-
tos ubicados en barrios cerrados-countries, 
villas, asentamientos y asentamientos con 
población indígena;6

• el cuestionario básico, aplicado al 90% 
restante de los segmentos con localidades de 
50.000 y más habitantes; 

• el cuestionario de viviendas colectivas, el 
cual se utilizará para relevar las viviendas co-
lectivas y todas las personas que en ellas se 
encuentren.

Puede decirse que el Censo de 2010 continuará 
con el modo de indagación de los censos an-
teriores, aunque con algunos cambios: por pri-
mera vez el censista preguntará, al momento 
de la entrevista, por el sexo de la persona („œes 
varón o mujer?‰) y no lo completará por ob-
servación; también, a diferencia de los últimos 
censos (desde 1980 en adelante), el de 2010 vol-
verá a preguntar por la fecha de nacimiento de 

los entrevistados; en las variables sobre educa-
ción, se desplazó la pregunta sobre el sector de 
gestión educativa (que se había realizado tanto 
en el Censo de 1991 como en el de 2001) y 
se incorporará, por primera vez, la pregunta 
sobre la utilización de computadora; en nup-
cialidad, se quitaron las preguntas realizadas 
en  2001 sobre „primera convivencia o matri-
monio‰ y „año de inicio de la primera convi-
vencia‰; en el bloque migraciones, en lugar del 
año de llegada al país para radicarse o vivir, se 
preguntará simplemente por el año de llegada 
al país; en el bloque de actividad económica, 
este censo replica las formas de indagación del 
Censo de 2001; en cambio, en relación con se-
guridad y asistencia social, la pregunta sobre 
percepción de jubilación o pensión incorpo-
rará una segunda pregunta sobre las diferentes 
posibilidades de percepción („solo jubilación‰, 
„solo pensión por fallecimiento del titular‰, 
„jubilación y pensión‰ o „solo pensión no 
contributiva, asistencial o graciable‰); además,  
aunque se volverá a indagar por la cobertura 
de salud, se modificarán las categorías de res-
puesta („obra social ·incluye PAMI·‰, „prepaga 
a través de obra social‰, „prepaga solo por con-
tratación voluntaria‰, „programa o planes esta-
tales de salud‰ y „no tiene obra social, prepaga 
o plan estatal‰). En relación con las caracterís-
ticas especiales de las personas, es importante 
mencionar que se continúa con la indagación 
sobre discapacidad, al tiempo que en el blo-
que del hogar se incorporó la pregunta sobre 
personas afrodescendientes o con antepasados 
afrodescendientes o africanos y se mantuvo la 
de pueblos originarios. 

6 INDEC, Curso para Coordinadores y Subcoordinadores Provinciales 
y Coordinadores y Subcoordinadores de Instrucción del Censo Na-
cional de Población, Hogares y Viviendas 2010, Buenos Aires, INDEC, 
2010 (en CD-ROM).
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Afrodescendientes en el Censo del Bicentenario

Durante el transcurso del siglo xx, los líderes de distintas minorías religiosas y étnicas bus-
caron obtener „visibilidad estadística‰ de sus comunidades, logrando incorporar categorías 
étnicas y raciales en los censos de la región.7 En el marco de un contexto sociopolítico 
más abierto y permeado por las ideas del multiculturalismo, la Ley 24.956/97 estableció el 
reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Este hecho, que permitió sentar las bases de una modificación de los criterios seculares de 
medición de la población, y que se materializó en la pregunta del Censo de 2001, supuso 
un cambio radical porque permitió la complejización y visualización de colectivos étnicos, 
históricamente ausentes en los censos nacionales de población.8 En esa dirección, desde 
fines del siglo XIX y principios del XX, se presenta un contexto de emergencia de diferentes es-
pacios internacionales donde convergieron distintas organizaciones y „movimientos afro‰ 
·que alcanzaran su máxima referencia en la Conferencia Internacional Contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, que se 
llevó a cabo en Sudáfrica en el año 2001·. En el último censo realizado en el año 2001 se 
había incorporado una pregunta para la captación de la población originaria, medición 
que luego fuera complementada con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 
2004-2005. Este hito marcó un avance sustantivo en la información demográfica existente 
sobre las etnias originarias. Según indican Pensa, ˘lvarez y Larrosa, este contexto propició un 
proceso de politización y empoderamiento de organizaciones y grupos en la Argentina, que 
se reflejó, posteriormente, en un aumento de la articulación institucional con organismos es-
tatales e internacionales.9 Los autores señalan, además, que otro elemento fundamental fue la 
creciente llegada de pobladores afrodescendientes de países de América Latina y africanos/as, 
lo que permite dar visibilidad a un colectivo negado y fortifica los modos de representación 
culturales y políticos de estos colectivos. En este sentido, se hizo cada vez más fuerte la lucha 
por incluir una variable de indagación sobre la población afro en el Censo Nacional de 2010. 
En vistas de este proyecto, en el año 2005 se llevó a cabo una Prueba Piloto de Captación 
por Autopercepción de Afrodescendientes en la Argentina, en la cual se sometieron a análisis 
diversas formulaciones. La misma se realizó en los barrios Montserrat y San Telmo de la Ciu-
dad de Buenos Aires y en el barrio Santa Rosa de Lima de la Ciudad de Santa Fe. Por otra 
parte, los autores  remarcan que las posibilidades de subestimación parecen ser mayores en el 
caso de la población afro que en el de la población indígena, debido a los enormes obstáculos 
históricos e ideológicos que conlleva este tipo de población.10

7 M. Almey, E. T. Prior y P. M. White, „National Census Measures of 
Ethnicity in the Americas‰, en IUSSP, El poblamiento de las Américas, 
Veracruz, México, 1992. 
8 Otero, ob. cit..
9 F. Pensa, C. ˘lvarez y F. Larrosa, „La negación histórica de Africanos 
y Afrodescendientes en la estadística nacional‰, en INDEC, Censo del 
Bicentenario, Buenos Aires, INDEC, 2010 (en prensa).
10 Pensa,  ˘lvarez y Larrosa, ob. cit.

A continuación, se presentan las Cédulas Cen-
sales utilizadas en cada uno de los censos para 
captar las variables de población.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Viviendas y Agropecuario, 1960. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Familia y Vivienda, 1970. 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, 1980. Cuestionario ampliado.
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Cuestionario ampliado. 
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. Cuestionario ampliado.  
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Cuestionario ampliado. 
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. Cuestionario ampliado.
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Desde el punto de vista conceptual y meto-
dológico, los censos han sido reflejo de cada 
momento histórico y social. Dado que en las 
sociedades surgen nuevos fenómenos cada vez 
más difíciles de captar,  el diseño del cuestiona-
rio censal se ha ido modificando en el tiempo. 
En ese sentido, como indicara Hernán Otero, 

„los censos se caracterizaron por una tenden-
cia de largo plazo a la complejización de los 
formularios y, a través de ellos, del concepto 
de población‰.11 Por tal motivo, se considera 
oportuno presentar la siguiente tabla donde se 
repasan los temas/variables indagados en cada 
uno de los censos aquí comentados. 

Tabla 1
Variables de población investigadas en los censos nacionales de 1960 a 2010

Variables de población 1960 1970 1980 1991 2001 2010

Demográficas Todas las personas

Parentesco o relación con el jefe de hogar o familia Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sexo Sí Sí Sí Sí Sí Sí1

Edad Sí Sí2 Sí Sí Sí Sí
Fecha de nacimiento Sí Sí Sí

Nupcialidad Todas las 
personas

12 ó más 
años 14 ó más años 

Estado civil3 Sí Sí Sí Sí Sí
Estado conyugal Sí
Convive en pareja/matrimonio Sí Sí
Primera convivencia o matrimonio Sí
Años de inicio de la primera convivencia Sí

Año de su último matrimonio (o año en el que se inició 
la unión si vive en unión de hecho)

Sí

Fecundidad

Mujeres 
casadas, 
viudas, 

separadas o 
divorciadas

Mujeres 
de 12 
ó más 
años

Mujeres de 14 ó más años 

Hijos nacidos vivos (HNV) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Hijos sobrevivientes Sí Sí Sí Sí Sí
Hijos actualmente muertos Sí
Hijos nacidos vivos el último año  Sí4  Sí4

Fecha de nacimiento de su último hijo nacido vivo Sí Sí

Migración Todas las personas

Lugar de nacimiento Sí5 Sí6 Sí6 Sí7 Sí7 Sí6

Lugar de residencia habitual Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Año desde que reside habitualmente Sí
Año de llegada al país (para radicarse o vivir) Sí Sí Sí Sí
Año de llegada al país Sí Sí
Lugar de residencia habitual anterior Sí
Lugar de residencia hace 5 años Sí8 Sí8 Sí Sí Sí9

Naturalización Sí Sí

Continúa

11 Otero, ob. cit., p. 180.
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Educación Todas las 
personas

5 ó más 
años 3 ó más años

Alfabetismo Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Asistencia escolar Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Sector de gestión educativa de los que asisten Sí Sí
Nivel que cursa o cursó Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Último grado o año que cursa o cursó Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tipo de enseñanza Sí
Compleción del nivel Sí Sí Sí Sí Sí
Especialidad o carrera que cursa o cursó Sí10 Sí Sí Sí11

Causa o deserción en el primario Sí12

Utilización de computadora Sí

Actividad económica 14 ó más 
años

10 ó más 
años 14 ó más años

Condición de actividad económica Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Categoría ocupacional Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Profesión u oficio Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Ocupación secundaria Sí
Rama de actividad del establecimiento Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tamaño del establecimiento Sí Sí Sí Sí
Establecimiento público/privado   Sí13 Sí Sí
Ubicación del lugar de trabajo Sí
Aportes jubilatorios Sí Sí Sí
Persona de mayor ingreso del hogar Sí

Seguridad y asistencia social Todas las personas

Recibe jubilación o pensión Sí Sí Sí
Cobertura de salud Sí   Sí14 Sí

Características especiales Todas las personas

Discapacidad Sí Sí Sí
Religión profesada Sí
Pueblos originarios15 Sí Sí
Personas o antepasados afrodescendientes15 Sí

Notas:
1 En el Censo de 2010 la pregunta sobre sexo de las personas no se completó por observación.
2 Se preguntó por la edad solo en los casos en que la persona no recordaba su fecha de nacimiento.
3 Los Censos de 1960, 1970 y 1980 incorporaron como opción de respuesta de la pregunta sobre estado civil: “unión conyugal de hecho”, 
“unido” o “unido de hecho”, respectivamente.
4 Mujeres de 14 a 49 años.
5 Se indagó sobre país, provincia y localidad de nacimiento. Para los extranjeros, solo se preguntó por país de nacimiento. En el caso de ex-
tranjeros residentes, se indagó además sobre provincia y “ciudad, pueblo, localidad o paraje donde fijó su residencia al llegar”.
6 Se indagó sobre país, provincia y localidad de nacimiento. Para los extranjeros, solo se preguntó por país de nacimiento.
7 Los Censos de 1991 y 2001 no indagaron sobre la localidad de nacimiento.
8 Solo para personas de 5 y más años.
9 Se indaga por el municipio; si no lo conoce, por la localidad.
10 Preguntó por título obtenido.
11 Carrera universitaria que completó.
12 Personas de 7 a 21 años que nunca concurrieron a la escuela o que no completaron el ciclo primario.
13 Preguntó por las juri.an en el sector público.
14 Se agregó la categoría “emergencias médicas”.
15 Preguntas de “autopercepción” o “autoidentificación”.
Fuente: Elaboración propia; INDEC, censos nacionales de 1960 a 2010; A. Minujin Zmud, “Acerca de los Censos del 90”, en INDEC, Los censos del 
90, características económicas de la población, Buenos Aires, INDEC, 1987; Giusti, 2007.

Tabla 1
Variables de población investigadas en los censos nacionales de 1960 a 2010 (conclusión)

Variables de población 1960 1970 1980 1991 2001 2010
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Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 
Ciudad de Buenos Aires, 2010

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 
se llevará a cabo el día 27 de octubre, en el contexto de la 
celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. En 
este censo volverá a aplicarse una muestra censal, utilizan-
do tres cédulas: el cuestionario ampliado, que se aplicará 
en todas las viviendas situadas en localidades con menos de 
50.000 habitantes y en el 10% de los segmentos de las lo-
calidades con 50.000 y más habitantes (se utilizará además 
para censar los segmentos ubicados en barrios cerrados-
countries, villas, y asentamientos con población indígena); 
el cuestionario básico, aplicado al 90% restante de los seg-
mentos con localidades de 50.000 y más habitantes; y el 
cuestionario C, el cual se utilizará para relevar las viviendas 
colectivas y todas las personas que en ellas se encuentren. 
Para la realización del mismo, la DGEyC ya cuenta con toda 
su estructura completa a los fines del relevamiento. Se ca-
pacitó a todos los Jefes de Departamento, Jefes de Fracción 
y Jefes de Radio, y del 12 al 25 de octubre se hará lo propio 
con todos los censistas, cerrando así la última etapa de la 
capacitación a la estructura del operativo censal.

Anuario Estadístico 2009

El Anuario Estadístico 2009 ya se encuentra disponible. En 
esta ocasión, como viene haciéndose desde 2003, se presen-
ta la publicación impresa relativa al año 2009 acompañada de 
la versión digital en disco compacto (CD) que la replica y la 
amplía con la incorporación de series de mayor extensión 
y el desarrollo de tópicos específicos. Se incluyen temáticas 
como: dinámica y estructura de la población; familia y ho-
gares; promoción social; ocupación e ingresos; salud de la 
población; estructura y dinámica productivas; educación; 
esparcimiento; sector público; cultura; construcción y mer-
cado inmobiliario; etcétera.

Anuarios Estadísticos de la Ciudad de Buenos 
Aires 1891-1923

En adhesión a la conmemoración del Bicentenario de 
la Revolución de Mayo y con el propósito de preservar las 
exiguas ediciones impresas, ampliar la difusión de sus con-
tenidos y facilitar el acceso a las extensas y profusas series 
de información estadística, esta Dirección General de Esta-
dística y Censos llevó a cabo el proyecto de digitalización 
de los Anuarios Estadísticos de los años 1891 a 1923, publi-
cados por el organismo. Estas obras, que integran el acervo 
cultural y estadístico de la Ciudad, digitalizadas y presen-
tadas en soporte DVD, permiten acercar a los interesados en 

el conocimiento y profundización de temas que incluyen 
un material que enriquece la investigación y el estudio de 
los hechos y procesos sociales y económicos ocurridos en 
la Ciudad de Buenos Aires y documentados por esta insti-
tución casi desde sus orígenes.

Dinámica de una ciudad, Buenos Aires 1810-2010

En adhesión a la conmemoración del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, la Dirección General de Estadísti-
ca y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
complace en presentar esta obra que combina un libro de 
análisis con un disco compacto que contiene series histó-
ricas de datos sobre diversos aspectos de la dinámica de la 
Ciudad. El libro, integrado por capítulos elaborados por 
prestigiosos especialistas, aborda temáticas ambientales, 
sociodemográficas, económicas, políticas y culturales que 
reflejan los cambios experimentados por la Ciudad, su gen-
te, sus instituciones y su entorno físico y social a lo largo 
de dos centurias. La mayoría de estos trabajos se sustenta 
en la valiosa y profusa información que la Dirección ha re-
colectado, compilado, elaborado, almacenado y difundido 
desde sus orígenes.

Prueba Piloto de la Encuesta de Acceso a la 
Justicia (EAJ-CABA) 

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con la 
Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
de Buenos Aires, realizó entre los días 10 y 28 de septiembre de 
2010 la Prueba Piloto correspondiente a la Encuesta de Acceso a 
la Justicia (EAJ-CABA) en la Ciudad de Buenos Aires. La mis-
ma tiene como objetivo poner a prueba la organización lo-
gística del proceso de trabajo de campo en todas sus etapas 
y los instrumentos de recolección de datos. El objetivo del 
relevamiento es recabar información sobre la percepción 
que tienen los habitantes de la CABA respecto del acceso a la 
justicia en el ámbito de competencia del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Encuesta Anual de Hogares 2010 (EAH-2010)

La Dirección General de Estadística y Censos del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC-GCBA) realizará 
entre los días 15 de septiembre y 31 de diciembre de 2010 
la Encuesta Anual de Hogares en áreas representativas de la 
Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se relevará información 
acerca de las características de la vivienda, la composición 
y estructura de los hogares y su ciclo de vida, así como sobre la 
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identificación de los padres de menores en el hogar y las carac-
terísticas educativas, ocupacionales, migratorias, de percepción 
de ingresos y de acceso a los servicios de salud de cada uno de 
los miembros de los hogares. Para esta única onda se indagará 
además sobre Trabajo Voluntario, entendido como la actividad 
que se lleva a cabo por propia voluntad y sin mediar pago para 
brindar un servicio o para promover una causa. Asimismo, en 
esta oportunidad se aplicará en dos réplicas un Módulo de His-
toria Laboral que tiene como objetivo el conocimiento de la 
dinámica del mercado de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin de comprender mejor su funcionamiento. El mismo  bus-
ca estudiar el efecto que tienen los cambios de ocupación y los 
episodios de desempleo sobre la trayectoria laboral posterior.  

Informe Económico de la Ciudad de Buenos 
Aires n… 98 (mayo-junio 2010)

Se encuentra disponible el Informe Económico de la Ciu-
dad de Buenos Aires correspondiente a los meses de mayo 
y junio de 2010. El mismo ha sido elaborado por el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano 
(CEDEM), dependiente de la Dirección General de Estadís-
tica y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Las distintas ediciones del 
Informe Mensual de Coyuntura Económica se encuentran 
disponibles en Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/cedem y www.cedem.gob.ar

Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos 
Aires n… 29

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metro-
politano (CEDEM), de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Ciudad, publicó la 29… edición de Coyuntura 
Económica de la Ciudad de Buenos Aires, de periodicidad cua-
trimestral, correspondiente al mes de mayo de 2010. En esta 
edición se presenta una síntesis de la evolución de la economía 
nacional con énfasis en el cuarto trimestre de 2009, al mismo 
tiempo que la dinámica de la economía local, el comporta-
miento de los principales segmentos productivos y del comer-
cio minorista, las exportaciones de bienes de la Ciudad de 
Buenos Aires, la situación ocupacional y la dinámica del 
conjunto de los salarios, entre otros. Esta edición, como 
todas las publicaciones del CEDEM, puede consultarse en 
www.cedem.gob.ar

Producto Bruto Geográfico (PBG)

Este relevamiento tiene por objeto reunir información 
cuantitativa y cualitativa de distintos sectores de actividad 

económica y, junto con otras fuentes, se utilizará para el 
cálculo del PBG que se realiza en forma anual. Se releva un 
total de 2.200 empresas, mediante cinco salidas a campo a 
lo largo del año. 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

Esta encuesta fue iniciada en forma conjunta con el IN-
DEC en al año 2001. A partir de 2002, la responsabilidad 
fue asumida exclusivamente por la Dirección General de 
Estadística y Censos (DGEyC). Es un operativo mensual y 
tiene por objetivo conocer las características generales del 
sector hotelero en la Ciudad (establecimientos, cantidad 
de habitaciones y plazas disponibles, tarifa promedio por 
categoría, personal ocupado y origen de los viajeros).

Se releva la totalidad de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, 
los hoteles boutique y los apart hoteles, más una muestra 
representativa de hoteles de 1 y 2 estrellas, hostels, residen-
ciales y sindicales. 

Encuesta de Servicios Informáticos mensual (ESIM)

Esta encuesta releva una muestra de aproximadamente 220 
empresas del sector. Los resultados obtenidos proveen in-
formación para el cálculo del PBG. 

Encuesta Industrial Mensual (EIM)

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) forma parte de un 
programa de relevamiento mensual que esta Dirección rea-
liza conjuntamente con el INDEC, y cuyo objetivo es medir 
la actividad manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires 
a partir de indicadores coyunturales. El operativo se inició 
en octubre de 2001. El universo está conformado por em-
presas industriales con locales productivos localizados en la 
Ciudad y que cuentan con personal ocupado superior a 10 
personas. La muestra involucra un total de 640 unidades.

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)

La EIL es un relevamiento mensual que mide la evolución 
del empleo privado formal en las empresas localizadas en 
la Ciudad que ocupan a 10 o más personas. Se realiza en 
forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.
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¸ndice de Insumos de la Construcción

El ¸ndice de Insumos de la Construcción es un índice que 
mide la evolución de un grupo seleccionado de insumos 
del sector construcciones. Es un relevamiento mensual que 
alcanza a 350 comercios proveedores del sector.

Centro de Documentación de la DGEyC

La sala de lectura se encuentra abierta para consultas pre-
senciales en el siguiente horario: lunes a viernes de 9 a 13 
horas. 

Para concertar cita personal podrá contactarse de las si-
guientes formas: 

1) Vía mail a: cdocumentacion_estadística@buenosaires.gob.ar
2) Página Web: http://www.buenosaires.gob.ar
3) Telefónicamente al 4307-3547 en el horario de 9 a 13 horas. 

Selección de registros del catálogo de publicaciones

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(Santiago de Chile). 
Notas de Población, vol. 36, n… 89, 2009.
Ubicación: H-157.
AMÉRICA LATINA; POBLACIŁN; DEMOGRAF¸A.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría 
de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: precio de 
venta de terreno. Abril 2010.
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-195.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; TERRENO.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría 
de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: precio de 
locales en venta y alquiler. Abril 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-196.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
LOCALES COMERCIALES.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Subsecretaría de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires: 
precio de oferta de departamentos y casas en venta. 
Febrero 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-197.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; OFERTA 
DE VIVIENDA.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. Subsecretaría 
de Planeamiento. 
Mercado Inmobiliario de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires: precio de venta de terrenos. Distribución territorial del 
precio de oferta de terrenos en la región metropolitana Buenos 
Aires. Agosto 2009.
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\H-198.zip
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; TERRENO.

Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Subsecretaría de Planeamiento. 
Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Villa 
Urquiza. 2010. (Informes territoriales). 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\330.pdf
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
BARRIOS; LOCALES COMERCIALES; 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES.

Rivas, Axel; Vera, Alejandro; Bezem, Pablo. 
Radiografía de la educación argentina. 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\331.pdf
ARGENTINA; SALARIOS; DOCENTES; 
POL¸TICA EDUCATIVA; MATR¸CULA.

Save the Children (Estados Unidos). 
Women on the front line of health care: state of the 
wordÊs mothers 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\333.pdf
BANGLANDESH; INDONESIA; PAKISTAN; ETIOP¸A; 
TANZANIA; HONDURAS; MADRES; NIÑOS; 
MUJERES; MORTALIDAD MATERNA; 
POBLACIŁN RURAL.

Organización Mundial de la Salud (Ginebra). 
Estadísticas sanitarias mundiales 2010. 
Ubicación: \\Srv01\biblioteca\334.pdf
MORTALIDAD; NIÑOS; MORTALIDAD INFANTIL; 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS; PERSONAL DE 
SALUD; MEDICAMENTOS; SERVICIOS DE SALUD.

Mazzeo, Victoria. 
Informes mensuales elaborados durante la realización del 
Censo 2001 por la Coordinadora y remitidos al INDEC. 
2002. 
Ubicación: \\SRV01\Biblioteca\254.pdf
ARGENTINA; CENSOS DE VIVIENDAS; CENSOS DE 
POBLACIŁN; CENSO 2001.
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Estado mundial de la infancia en América Latina y el 
Caribe. Edición especial 2009.
Ubicación: 02.02.04/Uni58. 
Acceso electrónico: \\SRV01\Biblioteca\2.zip
POBLACIŁN MUNDIAL; INFANCIA; 
ADOLESCENTES; POBREZA; SIDA; 
EMPOBRECIMIENTO; CONDICIONES DE VIDA; 
AYUDA AL DESARROLLO; PA¸SES EN DESARROLLO. 

Programa Argentino de Desarrollo Humano. 
Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de 
Buenos Aires. 2008-2009.
Ubicación: H-30. 
Acceso electrónico: \\Srv01\biblioteca\H-30.zip
ARGENTINA; BUENOS AIRES, PROVINCIA; 
DESARROLLO SOSTENIBLE; DESARROLLO 
REGIONAL; GOBIERNO LOCAL; INDICADORES 
DE DESARROLLO; DESARROLLO HUMANO. 

Neuquén. Dirección Provincial de Estadística, Censos y 
Documentación.
Boletín Estadístico n… 132, 2010.
Acceso electrónico: \\Srv01\Biblioteca\H-144.zip
ARGENTINA; NEUQUÉN; SISTEMA FINANCIERO; 
SALUD; ENERG¸A; COMERCIO EXTERIOR; 
GANADER¸A; PRODUCTO INTERNO BRUTO; 
ESTAD¸STICAS DEMOGR˘FICAS; AN˘LISIS 
REGIONAL; EDUCACIŁN; DATOS ESTAD¸STICOS.
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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  Matrimonios por sexo y lugar de nacimiento de los contrayentes. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2004/2009

Año
Varón Mujer

Total Nativo No nativo Ignorado Total Nativa No nativa Ignorado

2004 14.977 13.393 1.583 1 14.977 13.023 1.954 -
2005 14.713 13.228 1.482 3 14.713 12.803 1.904 6
2006 13.798 12.229 1.562 7 13.798 11.873 1.913 12
2007 13.455 11.852 1.601 2 13.455 11.495 1.954 6
2008 13.203 11.470 1.730 3 13.203 11.131 2.062 10
2009 12.404 10.737 1.666 1 12.404 10.420 1.980 4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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Tabla 4  Nacimientos por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Año Total Varón Mujer Ignorado

2004 44.019 22.426 21.592 1
2005 43.064 22.122 20.942 -
2006 43.582 22.231 21.351 -
2007 42.183 21.860 20.323 -
2008 45.122 23.149 21.972 1
2009 43.584 22.161 21.423 -

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Tabla 5 Nacimientos por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Grupo de edad (años) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 44.019 43.064 43.582 42.183  45.122  43.584 
Hasta 14 40 50 43 54  58 67
15 - 19 2.712 2.848 3.044 3.006  3.142 2981
20 - 24 7.426 7.176 7.244 7.261  7.595 7527
25 - 29 12.207 11.413 11.073 17.834  10.680 9960
30 - 34 13.133 12.924 13.145 2.667  13.674 13020
35 - 39 6.786 6.809 7.156 9.440  7.898 8008
40 - 44 1.543 1.691 1.737 1.704  1.857 1839
45 - 49 93 105 104 107  143 133
50 y más 6 12 14 11  17 7
Ignorado 73 36 22 99  58 42

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Tabla 6 Nacimientos por orden del nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Orden del nacimiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 44.019 43.064 43.582 42.183  45.122  43.584 
1 20.714 20.700 20.657 20.069  21.414  20.454 
2 13.959 13.831 14.062 13.494  14.671  14.174 
3 5.147 5.083 5.296 5.061  5.352  5.223 
4 1.778 1.696 1.749 1.745  1.792  1.821 
5 687 679 719 677  756  733 
6 327 319 326 313  311  275 
7 178 168 157 141  189  172 
8 93 90 94 81  77  77 
9 37 57 33 50  52  32 
10 y más 66 44 47 48  49  43 
Ignorado 1.033 397 442 504  459  580 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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Tabla 7 Nacimientos por peso al nacer (en gramos). Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Año Total
Peso al nacer

Menos de  
1.000 g

de 1.000 a
2.499 g

2.500 g
y más Ignorado

2004 44.019 216 3.021 40.408 374
2005 43.064 187 2.925 39.578 374
2006 43.582 184 2.941 40.163 294
2007 42.183 160 2.827 38.790 406
2008 45.122 174 2.858 41.678 412
2009 43.584 197 2.793 40.191 403

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Tabla 8 Nacimientos por semanas de gestación al nacer. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Año Total
Semanas de gestación

Pretérmino
(menos de 37)

Término
(37 a 41)

Postérmino
(42 y más) Ignorado

2004 44.019 3.434 39.655 411 519
2005 43.064 3.162 39.259 316 327
2006 43.582 3.364 39.753 291 174
2007 42.183 3.138 38.354 234 457
2008 45.122 3.367 40.971 236 548
2009 43.584 3.206 39.423 227 728

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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Tabla 11 Defunciones de menores de un año por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2004/2009

Grupo de edad (años) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 375 337 343 334 328 362
Hasta 14 2 1 - 1 1 1
15 - 19 29 24 27 27 27 31
20 - 24 55 33 58 60 48 65
25 - 29 47 42 67 57 66 61
30 - 34 47 41 64 58 49 57
35 - 39 27 18 44 50 45 49
40 - 44 12 8 16 17 13 21
45 - 49 - 1 2 1 2 1
50 y más - - - 1 - -
Ignorado 156 169 65 62 77 76

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Tabla 12 Defunciones fetales por sexo y tiempo de gestación (en semanas). Ciudad de Buenos Aires. 
 Años 2004/2009

Año
Total Varón Mujer

Total Menos 
de 20 20-27 28 y más Total Menos 

de 20 20-27 28 y más Total Menos 
de 20 20-27 28 y más 

2004 181 1 29 151 96 1 13 82 83 - 15 68
2005 186 - 31 155 101 - 17 84 84 - 13 71
2006 177 - 30 147 91 - 20 71 86 - 10 76
2007 186 1 20 165 97 - 9 88 87 1 11 75
2008 197 2 35 160 101 1 14 86 96 1 21 74
2009 264 19 66 179 147 13 39 95 111 3 25 83

Nota: Las diferencias con el total se deben a casos de sexo ignorado.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Tabla 13 Defunciones fetales por grupo de edad de la madre. Ciudad de Buenos Aires. Años 2004/2009

Edad de la madre 
(años) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 181 186 177 186 197 264
Hasta 14 - 1 - 1 - -
15 - 19 16 19 14 14 12 31
20 - 24 35 43 43 42 33 60
25 - 29 36 33 36 34 52 47
30 - 34 47 46 35 44 47 63
35 - 39 35 24 38 32 30 42
40 - 44 8 8 9 11 15 15
45 - 49 - - 1 1 1 2
50 y más - - - - - -
Ignorado 4 12 1 7 7 4

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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